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RESUMEN

La investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia de la retroalimentación 

en el aprendizaje autónomo en los estudiantes de educación primaria, en el 

2021, el estudio corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no 

experimental, descriptivo correlacional. La muestra quedó formada por 120 

educandos que a su vez forman el total de la población. Asimismo, en cuanto al 

recojo de datos se empleó la técnica de la encuesta y un cuestionario elaborado 

para cada variable, luego se emanó la prueba piloto para probar su eficacia y 

pertinencia; luego, se procedió a determinar su confiabilidad obteniendo como 

resultado 0,81 para la variable retroalimentación y el valor de 0,83 para la 

variable aprendizaje autónomo; indicando un alto grado de confiabilidad. 

Posteriormente fueron sometidos a revisión por expertos; en seguida se pasó a 

un formulario de Google, y se aplicó en línea; luego se organizó los datos para 

su análisis, los cuales fueron sometidos a cuatros estadísticos que determinaron 

la dependencia, la significatividad y el grado de dependencia entre las variables. 

Los resultados comprobaron que la variabilidad del aprendizaje autónomo, 

depende de la retroalimentación. Por consiguiente, se concluye que la 

retroalimentación incide en el aprendizaje autónomo; asimismo en sus 

respectivas dimensiones.  

Palabras clave: Evaluación, retroalimentación, aprendizaje autónomo. 
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ABSTRACT

The objective of the research was to determine the incidence of feedback on 

autonomous learning in primary school students, in 2021, the study corresponds 

to a quantitative approach, of a basic type, non-experimental, descriptive 

correlational design. The sample was made up of 120 students who in turn make 

up the total population. Likewise, in terms of data collection, the survey technique 

and a questionnaire prepared for each variable were used, then the pilot test was 

issued to test its efficacy and relevance; then, its reliability was determined, 

obtaining as a result 0.81 for the feedback variable and the value of 0.83 for the 

autonomous learning variable; indicating a high degree of reliability. They were 

subsequently subjected to expert review; immediately it was switched to a Google 

form, and it was applied online; Then the data was organized for analysis, which 

were subjected to four statistics that determined the dependence, significance 

and degree of dependence between the variables. Consequently, it is concluded 

that feedback affects autonomous learning; also in their respective dimensions. 

Keywords: Evaluation, feedback, autonomous learning. 
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Resumo 

A pesquisa teve como objetivo determinar a incidência de feedback sobre a 

aprendizagem autônoma em alunos do ensino fundamental, em 2021, o estudo 

corresponde à abordagem quantitativa, tipo básico, desenho não experimental, 

descritivo correlacional. A amostra foi composta por 120 alunos que, por sua vez, 

compõem a população total. Da mesma forma, em termos de coleta de dados, 

foi utilizada a técnica de levantamento e um questionário desenvolvido para cada 

variável, em seguida, o teste piloto foi emitido para testar sua eficácia e 

relevância; em seguida, passamos a determinar sua confiabilidade obtendo 

como resultado 0,81 para a variável feedback e o valor de 0,83 para a variável 

de aprendizagem autônoma; indicando um alto grau de confiabilidade. 

Posteriormente, foram submetidos à revisão por pares; em seguida, foi movido 

para um formulário do Google, e aplicado on-line; em seguida, os dados foram 

organizados para análise, que foram submetidos a quatro estatísticas que 

determinaram a dependência, significância e grau de dependência entre as 

variáveis. Os resultados mostraram que a variabilidade da aprendizagem 

autônoma depende do feedback. Consecuentemente, conclui-se que o feedback 

afeta a aprendizagem autônoma; também em suas respectivas dimensões. 

Palavras-chave: Avaliação, feedback, aprendizado autônomo. 
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I. Introducción

La pandemia originada por COVID-19, ha generado cambios sin precedentes a 

nivel mundial en las diversas esferas tanto política, económica y social; en el 

ámbito educativo se ha transitado de una educación presencial a una educación 

a distancia donde la tecnología asumió un rol protagónico para la prestación del 

servicio remoto. Por otra parte, según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura expresó que se mantiene una cultura 

evaluativa enfocado al control y medición de conocimientos; e insuficiente 

manejo de estrategias de evaluación formativa (Unesco, 2020). En la línea de 

Contreras & Zúñiga (2017) esa cultura tiene que ver las concepciones de 

profesores y estudiantes; asimismo  los tipos y modos de retroalimentación. En 

el contexto actual desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo es 

fundamental, pero dentro de la práctica pedagógica aún los estudiantes son 

sujetos dependientes, presentan dificultades para transitar de un modelo 

mecanicista a un modelo autónomo( Medina & Nagamine ,2019). 

Por otro lado, en América Latina y el Caribe muchos países decretaron 

enseñanza virtual para dar continuidad a la educación empleando diversas 

plataformas, aplicaciones y recursos tecnológicos. Sin embargo, existen grandes 

desafíos para que los docentes puedan acompañar, monitorear y brindar una 

retroalimentación oportuna. Los estudios evidencian que las prácticas 

evaluativas está muy relacionada a una evaluación sumativa aplicado al final del 

proceso de aprendizaje (Chávez, 2020). Por otra parte, el Consejo Federal de 

Educación (2020) declaró que las evaluaciones sumativas que utilizan una 

escala numérica no garantizan una evaluación justa. De acuerdo con Martínez 

(2013) en  una encuesta tomada a docentes en Chile reveló que las acciones 

pedagógicas realizado por los docentes durante la emergencia sanitaria 

consistió en el envío de tareas (91%) y un 9% de los docentes consideraron que 

los  estudiantes cuentan con hábitos para realizar sus tareas de forma autónoma. 

Además, González et al., (2006) indicaron que los estudiantes no están 

preparados adecuadamente, para autorregular su aprendizaje aún son 

considerados sujetos pasivos que reciben las devoluciones con marcas o 

señalamiento de sus dificultades (Unicef, 2021). 
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En el ámbito nacional las normativas expresan que la evaluación cumple 

un rol formativo que contribuye al logro de las competencias y la mejora de los 

aprendizajes (Minedu, 2016). Sin embargo, existen muchos factores que limitan 

su práctica y efectividad; se sabe que las familias han asumido las funciones 

pedagógicas desprovistas de todo, sin herramientas tecnológicas, la gran 

mayoría de estudiantes no responden a las devoluciones que realiza el docente, 

porque no tienen hábitos de trabajo autónomo o  porque los padres no están con 

ellos y no cuentan con el recurso tecnológico; algunas familias manifiestan que 

el fin de semana trabajará lo cual no permite realizar una retroalimentación 

oportuna e inmediata (Anijovich, 2019). 

En la Institución Educativa N° 2066, de acuerdo al reporte mensual que 

realizan los docentes en las horas de trabajo colegiado manifiestan que realizan 

la retroalimentación usando el aplicativo WhatsApp; sin embargo, se observa 

señales y marcas en la producción de los estudiantes que podría indicar que 

recibió la tarea, todavía se observa ausencia de descripciones, comentarios o 

sugerencias; que le permita al estudiante reflexionar de acuerdo a los propósitos 

y criterios compartidos. Por otra parte, las familias carecen de medios 

tecnológicos, conectividad, cruce de horarios por tener dos o más hijos en edad 

escolar; lo cual no permite que los estudiantes reciban una retroalimentación 

oportuna que ayude la construcción de un aprendizaje autónomo. Por otro lado, 

los estudiantes no le otorgan importancia a las formas o modos de 

retroalimentación; dando una baja valoración no la consideran positiva debido al 

desconocimiento de su impacto en la mejora de los aprendizajes.  Por lo que se 

deduce hay poco manejo de estrategias evaluación formativa y 

retroalimentación; y ausencia de estrategias a aprendizaje autónomo.  

El estudio trató de describir algunas estrategias para brindar 

retroalimentación e ir entrenando a formar estudiantes autónomos capaces de 

direccionar y mejorar su aprendizaje en este contexto de trabajo remoto. En 

efecto, el propósito es contribuir a la mejora de los aprendizajes y lograr 

estudiantes reflexivos, críticos y autónomos. Teniendo en cuenta lo descrito se 

esbozó como problema general ¿cuál es la incidencia de la retroalimentación en 

el aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto grado de primaria, en al 

año 2021? Asimismo, se planteó  como problemas específicos: a) ¿Cuál es la 

incidencia de la retroalimentación en la dimensión define metas de aprendizaje 
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en los estudiantes de sexto grado de educación primaria en el año 2021? b) 

¿Cuál es la incidencia de la retroalimentación en la dimensión organiza acciones 

estratégicas para alcanzar sus metas en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria en el año 2021? c) ¿Cuál es la incidencia de la 

retroalimentación en la dimensión monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de primaria - 2021?  

El estudio se justifica teóricamente dado que uno de las intenciones es 

cooperar para profundizar y ampliar conocimiento sobre la retroalimentación y su 

dependencia en el aprendizaje autónomo; y así contribuir a la comunidad 

científica con datos reales. Asimismo, es relevante plantear metas de 

aprendizaje y criterios para una retroalimentación oportuna orientado a la mejora 

de los aprendizajes; lo cual está fundamentado en los aportes teóricos (Zabala 

& Arnau, 2007), enfoque por competencias. Retroalimentación Anijovich (2019) 

y Manrique (2004) aprendizaje autónomo. Por otro lado, desde la perspectiva 

practica los resultados de la investigación conducen a una reflexión y procura 

apoyar a solucionar los problemas concernientes a las variables de estudio y 

sobre todo el desarrollo del pensamiento complejo. Ya que el medio social que 

nos tocó vivir requiere sujetos autónomos. Por otra parte, desde la perspectiva 

metodológica intenta aportar con un nuevo instrumento validado (cuestionario) 

empleado para el recojo de datos, así como la aplicación del modelo inferencial 

que lo explicitan las variables, manifestándose que a variabilidad del aprendizaje 

autónomo depende de la retroalimentación. Con respecto a la justificación 

epistemológica, se ubica dentro de un conjunto de proposiciones relacionados al 

conocimiento y de cómo se obtiene el aprendizaje. 

De igual forma se esbozó el objetivo general: determinar la incidencia de 

la retroalimentación en el aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto 

grado de primaria, en el año 2021. También, se diseñó los objetivos específicos: 

a) Determinar la incidencia de la retroalimentación en la dimensión define metas 

de aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de educación primaria en el 

año 2021. b) Determinar la incidencia de la retroalimentación en la dimensión 

organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas en los estudiantes de 

sexto grado de educación primaria en el año 2021. c) Determinar la incidencia 

de la retroalimentación en la dimensión monitorea y ajusta su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de 
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educación primaria en el año 2021. Por otro lado, se planteó la hipótesis general: 

La retroalimentación tiene incidencia en el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de sexto grado de primaria, en el año 2021. También se plantearon 

las hipótesis específicas: a) La retroalimentación incide en forma significativa en 

la dimensión define metas de aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de 

primaria, en el año 2021. b) La retroalimentación incide en forma significativa en 

la dimensión organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas en los 

estudiantes de sexto grado de primaria, en el año 2021. c) La retroalimentación 

incide en forma significativa en la dimensión monitorea y ajusta su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de primaria, 

en el año 2021. 
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II. Marco teórico

Con referencia a los estudios anteriores a nivel nacional se cita Prado (2020) 

quien en su estudio refirió que la evaluación formativa se relacionó directa y 

positivamente con los logros de aprendizaje, según la correlación de Spearman 

de 0.849, y que el 48.2%   de estudiantes presentaron logros de aprendizaje 

esperado; lo cual estuvo muy asociada con el nivel de logro esperado, 

demostrando solidez en la relación de asociación entre la retroalimentación y el 

logro de los aprendizajes. De igual forma Espinoza (2019) en su estudio concluyó 

que los resultados obtenidos determinaron una relación significativa y directa 

entre la autoestima y el aprendizaje autónomo mediante el estadístico de 

Spearman, (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 0. 750**). Se tiene a Quispe (2020) 

concluyó que en su estudio se obtuvo una correlación rho=0.390, p = 0.000; (p ≤ 

0.05), lo que significa una correlación moderada significativa y aceptable entre 

las variables habilidades blandas y el aprendizaje autónomo.  

Por otro lado, Arrellano, (2018) concluyó que las destrezas de 

pensamiento se corresponden elocuentemente con el rendimiento académico y 

el aprendizaje autónomo; demostrando una dependencia entre las tres variables. 

Asimismo, Altez (2016) en su estudio concluyó que la retroalimentación formativa 

mejora los aprendizajes de los estudiantes así como se observa  en el estadístico 

Spearman con un valor de 0.847, demostrando entre las variables  una 

correlación positiva. Es decir, una retroalimentación por descubrimiento tiene 

efecto positivo en la mejora en los aprendizajes, aceptándose la hipótesis 

planteada.  

En referencia a los estudios hallados  en el escenario internacional se tiene 

López (2020) en su estudió concluyó que los estudiantes reciben la retroalimen-

tación para aplicar estrategias de mejora, y para que esta sea empleada  es 

prioritario  que exista un ambiente adecuado de aprendizaje donde el error sea 

una fuente de aprendizaje. Por su parte Espinoza  (2021) Concluyó en su estudio 

que la retroalimentación oportuna eleva los niveles de logro en el aprendizaje, y 

sobre todo favorece reducir la distancia que existe entre al aprendizaje actual y 

alcanzar el nivel que se desea alcanzar. También Cárcel (2016) concluyó que la 

educación orientada al logro de competencias busca formar sujetos competentes 

desarrollando habilidades de auto aprendizaje para que por sí mismos, aprendan 

a su propio ritmo ajustando las actividades a sus cualidades propias, y 
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desarrollando capacidades para tomar decisiones, y solucionar situaciones 

problémicas. Por su parte Maliza et al. (2020) en su estudio efectividad del 

aprendizaje autónomo en la plataforma Moodle, concluyó que el aprendizaje 

autónomo resultó efectivo con la aplicación de tareas interactivas generadas en 

la plataforma virtual Moodle; y por ende mejoró el rendimiento académico dado 

que los estudiantes construyeron sus conocimientos por sí mismos. También se 

tiene a  Pérez (2020) concluyo en su estudio que el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en una educación a distancia depende de una diversidad de 

estrategias de automotivación para un estudio sostenido. 

Con respecto a las teorías que dan sustento a la evaluación para el 

aprendizaje se consideró el enfoque por competencias apoyado por las teorías 

psicológicas y teorías de aprendizaje; los cuales tienen como fin formar sujetos 

capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad, además otorgar capacidades 

y conocimientos en un programa educativo flexible que atienda las necesidades 

de tal forma lo que aprende, sea útil para actuar en un contexto específico y 

poder modificarlo; es decir  busca formar sujetos competentes (Zabala & Arnau, 

2007). Por otro lado, los estudiantes reciben apoyo diferenciado y oportuno en 

función a sus insuficiencias propios de aprendizaje. Por otra parte, Trujillo (2014) 

indicó dentro del enfoque por competencias es crucial el  rol mediador del 

docente para acompañar, monitorear y  facilitar recursos a los estudiantes para 

que reflexionen sobre su propio desempeño. Por su parte, Tobon, (2007) sostuvo 

que el enfoque es mucho más que un saber actuar en un contexto, formaliza el 

desempeño e involucra un compromiso, una habilidad para gestionar las tareas 

con raciocinio y lograr  la calidad  para  comprender e interpretar la 

realidad.  Asimismo, Perrenooud (2009) expresó que para dirigir y gestionar la 

progresión de los aprendizajes  se requiere partir de situaciones reales y 

proponer actividades auténticas que permitan el desarrollo de competencias. En 

esta línea de ideas, es fundamental la metacognición y el aprendizaje 

autorregulado elementos esenciales para el aprendizaje autónomo (Sánchez & 

Sánchez, 2020) 

Por otro lado, la evaluación para el aprendizaje tiene el sustento de la 

evaluación formativa. Donde  la evaluación es un asunto consecuente en la que 

se valora y recoge información sobre el desempeño y la progresión de las 

competencias en los estudiantes (González et al., 2020). Por otro lado, valora el 
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desempeño, al plantear situaciones interesantes y retadoras que les permite 

movilizar y combinar capacidades.  En suma Sivarajan et al.,(2021) aseguró que 

la EF busca lograr competencias identificando el nivel real en el que se halla el 

sujeto respecto a las competencias con el fin de apoyarlo a progresar hacia un 

nivel superior. Por otro lado Ferretti et al., (2021) afirmaron que la EF crea 

oportunidades para que el estudiante movilice capacidades de manera integrada 

para lograr la competencia.   

 Por otro lado, la base teórica que cimienta la evaluación formativa es la 

de Scriven, en oposición a una evaluación sumativa, basándose en los aportes 

de Bloom centrado en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Asimismo, se tiene 

la evaluación de desempeños, evaluación para el aprendizaje, la corriente 

francófona y evaluación de desarrollo (Bizarro,  Sucari, & Quispe, 2019). Por otro 

lado, el propósito de la EF con relación al estudiante es lograr que sean 

autónomos en su aprendizaje al reflexionar sobre su fortalezas, necesidades y 

desaciertos. Es decir, aumentar la confianza para comunicar sus logros y asumir 

retos. Con relación a los docentes atender y brindar oportunidades diferenciadas 

de acuerdo a la diversidad de necesidades de aprendizaje, y retroalimentar de 

manera permanente en función a las necesidades identificadas; es decir  exige 

a docentes y estudiantes una actuación activa en  su desempeño para regular y 

tomar decisiones en el proceso mismo (Villa et al., 2021). Por consiguiente, la 

evaluación formativa es una práctica y un proceso que busca mejorar la calidad 

de los aprendizajes. 

La evaluación dentro del marco de la EF se centra en comprender la 

competencia, examinar los patrones de aprendizaje, plantear problemáticas 

significativas, redactar criterios de evaluación, valorar el desempeño a partir del 

análisis de las evidencias, brindar retroalimentación para la progresión de los 

aprendizajes para alcanzar el nivel y modificar la enseñanza a las características 

y necesidades del estudiante (Minedu ,2016). Es relevante el acompañamiento, 

y el proceso de retroalimentación que se brinda a partir del análisis de las 

producciones, el trabajo en clase y actuaciones de los estudiantes  (Vaz & 

Nasser, 2021).  Esta información que se brinda a los estudiantes les permitirá 

conocer donde se encuentran, que les falta y que tienen que hacer para alcanzar 

la competencia en un clima de confianza y dialogo. Es decir, incrementará la 

responsabilidad ante su propio aprendizaje, fortaleciendo  su capacidad de 
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aprender a aprender (Well et al., 2020). Por otro lado, el docente reflexiona y 

toma decisiones para mejorar o ajustar sus estrategias de enseñanza para 

contribuir en la progresión de los aprendizajes. En todo proceso evaluación 

centrado en la retroalimentación es necesaria el apoyo y seguimiento de los 

padres de familia, para que este sea efectiva y que contribuya en el logro de los 

aprendizajes (Herrera, O.et al.,  2017) 

Para que la retroalimentación contribuya en la mejora de los aprendizajes, 

y poder evidenciar sus beneficios debe ser una práctica cotidiana que incluya de 

manera activa a los docentes y estudiantes. Desde la posición de  Yañez & Silva, 

(2019) es importante desarrollar una cultura de retroalimentación eficaz; pues 

debe ser claro en su contenido, oportuno y se realice en el proceso, debe llegar 

directamente a los estudiantes a través de un dialogo reflexivo, y sobre todo 

centrado en el desempeño, y no en la persona. Es bidireccional dado que el 

estudiante revisa, formula preguntas, mientras el docente ofrece ejemplos, 

valora aspectos positivos del trabajo de los estudiantes para luego entregar 

sugerencias para actuaciones futuras  ( Anijovich, 2019). 

Es preciso determinar algunas definiciones la retroalimentación consiste 

en devolver información al estudiante de manera oportuna, describiendo sus 

logros, aciertos, dificultades y ofreciendo sugerencias de acuerdo a los criterios 

y propósitos compartidos. De acuerdo a Anijovich, (2020) consistió en redactar 

comentarios, plantear interrogantes  a las evidencias de los estudiantes y 

generar espacios de dialogo reflexivo   que los permita avanzar hacia el nivel 

esperado empleando preguntas y ejemplos para que reflexionen  sobre sus 

aprendizajes. Por otro lado, las normativas vigentes expresan que la 

retroalimentación se centra en los procesos de aprendizaje, su motivación, 

autoestima y en sus actuaciones futuras; es decir al realizar la retroalimentación 

se valora el esfuerzo y el desempeño de los estudiantes (Minedu, 2016).  

Al respecto Lozano, Martínez et al. (2014) expresaron  que la 

retroalimentación es un proceso en la que se brinda información de manera 

inmediata o diferida a los estudiantes sobre sus producciones y actuaciones. En 

la línea de Hattie & Timperley, (2007) la retroalimentación incide en el proceso 

de aprendizaje, es una intervención pedagógica que consiste en emitir un juicio 

a las evidencias de los estudiantes clarificando los aspectos a mejorar. Esta 

intervención está centrada a la tarea, al proceso, a la autorregulación y en la 
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persona. Como dicen (Berlaga & Juárez, 2020) la retroalimentación es un 

proceso evaluativo en que el docente ofrece, de forma cuidadosa y amable 

fundamentos al estudiante acerca de su nivel de progreso de aprendizaje. Por 

otro lado Sanchez & Manrique (2019) enfatizaron que  la retroalimentación ajusta 

el proceso y se comprende como complementaria a la definición de intercambio 

de información de manera cíclica. Por su parte Valdivia (2014) refirió la 

retroalimentación es una actividad en el que se comunica sugerencias y 

comentarios  para que el estudiante conozca su  desempeño y tome decisiones 

para mejorar en el futuro.  

Conforme a lo dicho, los estudiantes con mejor desempeño son los que 

emplean la retroalimentación y evaluación para mejorar; por tanto su capacidad 

de superación, la regulación de emociones, actitudes, estrategias son signos de 

aprendizaje autorregulado (Brown, 2021). En cuanto a las dimensiones de 

retroalimentación se ha considerado: la dimensión estrategia donde uno de los 

indicadores es el tiempo que tiene que ver con una retroalimentación diferida, 

eficaz y oportuna; pues permite procesar información, plantear preguntas, 

observar ejemplos en otras actividades; para revisar y asumir mejoras en las 

tareas futuras. Mientras la retroalimentación inmediata se enfoca en censurar 

faltas para que el estudiante continúe con la tarea (Shute, 2008). El indicador 

cantidad está relacionada a la calidad de información que se brinda de acuerdo 

a los propósitos de aprendizaje, y los modos de ofrecer retroalimentación puede 

ser directa o facilitadora. Además, el proceso de devolución de información a la 

audiencia se puede realizar de manera personalizada, en pares, o en grupo 

donde se atienda las dificultades más recurrentes para ello el docente debe 

brindar un clima de confianza y respeto ( Anijovich, 2019). 

En referencia a la dimensión contenidos Anijovich & González (2011) señalaron 

que la información que selecciona el docente está referido a la valoración 

constructiva hacia la persona; con la finalidad de propiciar un clima de confianza, 

elevar la autoestima, el auto concepto y provocar mejoras en sus aprendizajes. 

Sin embargo, el estudiante al recibir una valoración  positiva puede presentar 

dificultad para identificar sus necesidades; así mismo, al realizar la valoración 

sobre las producciones y desempeños; el objetivo es incidir  sobre la calidad de 

las tareas que presentan y sus actuaciones; la valoración sobre el propio 

proceso de aprendizaje  tiene que ver con las estrategias que emplea el 
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estudiante, para  identificar sus  fortalezas, logros y debilidades  para 

reconocerse como estudiante autónomo. 

Por otro lado, las rubrica de desempeño docente tiene cuatro desempeños 

a valorar, el estudio se enfoca a uno en específico evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza; 

enuncia que el docente monitorea su desempeño y de los estudiantes; siendo 

receptivo a las preguntas. Asimismo, la rúbrica describe cuatro tipos de 

retroalimentación. Entre ellas la retroalimentación por descubrimiento o reflexión; 

consiste en orientar al alumno para que por sí mimos reflexionen, expresen como 

perfeccionar su tarea ubiquen sus faltas; y el docente aprovecha el error como 

una oportunidad. Mientras que retroalimentación descriptiva consiste  brindar 

oportunidades a los estudiantes describiendo y sugiriendo ejemplos y 

expresando que hacer para mejorar su trabajo, mientras que en una 

retroalimentación elemental: siempre prima el conocimiento del maestro porque 

es quien brinda la respuesta correcta, pues no permite el desarrollo del 

razonamiento y del pensamiento complejo; y por último la  retroalimentación 

incorrecta se da cuando el docente brinda una información incorrecta  o 

equivocada  o da  señal de que algo es correcto cuando realmente no lo es  

(Minedu, 2018). 

Por otro lado, la gestión y retroalimentación de los aprendizajes en 

entornos virtuales o semi presenciales radica en brindar estrategias que permita 

al estudiante identificar sus logros, fortalezas y aspectos que requiere mejorar 

en relación a un determinado propósito de aprendizaje. Por consiguiente, se 

planteó el modelo de retroalimentación de Hattie & Timperley, (2007) quienes 

sostuvieron que su efectividad responde a tres preguntas ¿Cómo voy? ¿Hacia 

dónde estoy yendo? Orientado a los propósitos de la actividad, como segunda 

pregunta ¿Cómo lo estoy haciendo? relacionado con la forma de realizar la 

actividad e ir ajustando en el proceso; y como tercera pregunta ¿Qué sigue 

después de esto? de manera que los docentes deben brindar una 

retroalimentación adecuada y oportuna centrado en el dialogo reflexivo, de 

acuerdo a la meta y criterios establecidos. Cuya practica constante facilita 

desarrollar habilidades de autocontrol, autorregulación y aprendizaje autónomo. 

 En los ambientes virtuales y ambientes presenciales es fundamental el recojo 

de evidencias de las tareas de los estudiantes para poder analizar, valorar y 
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evaluar; a través de instrumentos de coevaluación y autoevaluación; que ayudan 

a desarrollar autonomía y autogobierno; también en este escenario de la 

virtualidad se considera cuatro factores descritos líneas arriba para poder brindar 

retroalimentación. Por otra parte, Anijovich (2019) sostuvo que la 

retroalimentación se centra en las producciones, en el mismo proceso, y no en 

la persona. Las estrategias para poder brindar retroalimentación son diversas, 

se describe algunas por su relevancia la estrategia de dialogo reflexivo donde el 

protagonista sea el estudiante, formular preguntas, ofrecer sugerencias, brindar 

andamiaje. De igual modo la retroalimentación escrita, en la que se describe los 

logros, aciertos o necesidades con respecto al trabajo del estudiante, para 

apreciar sus aciertos; a través de la estrategia de la escalera de Daniel Wilson, 

que está relacionado con las acciones de juzgar, comunicar inquietudes, 

expresar preguntas y brindar sugerencias.  

De acuerdo con  Ngim et al., (2021) puede ser escrita, individualizada, a 

través de grabaciones de video o audio lo cual es usado hoy en día por muchos 

docentes y estudiantes. Es importante, promover el aprendizaje autónomo a 

través de la retroalimentación emocional y reguladora orientado a desarrollar 

habilidades de autoevaluación (Wang et al., 2021). Asimismo, es fundamental la 

colaboración entre estudiantes, comprendiéndose la retroalimentación en pares 

(Stenberg et al., 2021). También  la retroalimentación positiva fomenta la 

independencia del estudiante, pero siempre debe estar acompañada de un 

monitoreo (Meza et al., 2021). 

Desde la teoría Sociocultural de Vygotsky  se considera el aprendizaje como una 

construcción social y activo; esta interacción es efectiva para brindar 

oportunidades  para que transiten de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), en la 

que aprenden con la mediación del docente a la zona de desarrollo real  en la 

que se da el aprendizaje autónomo, lo cual se comprende como una  brecha 

entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por 

sí solos (Bravo et al., 2017).  Asimismo, desde la perspectiva de Jean Piaget, el 

aprendizaje autónomo es el fin de todo el proceso de aprendizaje en este nuevo 

escenario. De acuerdo a las consideraciones de la teoría el docente en su 

desempeño aplicará estrategias pertinentes que permita al estudiante aprender 

a aprender en un clima confianza y respeto; que motive la construcción de su 

autonomía para que gestione su aprendizaje Martínez (2013). 
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Por otro lado, existen inteligencias múltiples autónomas e independientes 

en la formación del hombre, de acuerdo con la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, estas se combinan de manera adaptativa pero no 

se influyen entre sí, pues las destrezas del pensamiento son indispensables para 

ansiar a un aprendizaje de calidad y que estos sirvan de recurso para remediar 

inconvenientes en todos los espacios de la vida. De las ocho inteligencias 

múltiples que desarrolla el ser humano; guarda estrecha relación con  el 

aprendizaje autónomo   la inteligencia intrapersonal, referido a  entenderse así 

mismo, que permite desarrollar capacidades de  autoconocimiento, 

automotivación, control de emociones; es decir es la facultad de comprender  e 

interactuar con los demás de manera óptima Gardner (2005). 

Definiéndolo como autoconocimiento, esta inteligencia expresa una efigie 

precisa de sí mismo, tomando conocimiento de las intenciones, deseos, 

motivación  y la capacidad de auto disciplinarse, auto comprenderse y mantener 

una autoestima positivo (Armstrong, 2013). Por lo tanto, formar estudiantes 

autónomos es fundamental en este nuevo escenario de educación a distancia y 

la importancia de una evaluación formativa. En este proceso la fuerza impulsora 

para el aprendizaje y el comportamiento del estudiante es la motivación, un 

proceso básico que estimula la acción e incide en los intereses, expectativas, 

actitudes y metas que desea lograr en el aprendizaje Nikou & Economides 

(2021).  Asimismo, la motivación autónoma está relacionada con la motivación 

intrínseca, lo cual hace que el estudiante participe y persista por sí mismo en el 

logro de las competencias (Huertas, 2008).  Por otro lado, la psicología de la 

educación se relaciona con el enfoque metacognitivo y autorregulado; lo cual 

define la metacognición como la capacidad que tienen los estudiantes para 

autorregular sus propios procesos cognitivos, motivacionales y conductuales. 

Torres & Quispe, (2021). Es decir, es importante reflexionar sobre cómo aprende 

y cómo se puede mejorar el desempeño. 

Definiciones de aprendizaje autónomo, es la facultad de asimilar por sí 

mismo sin necesidad de alguien más, un estudiante autónomo deja de ser sujeto 

pasivo que recibe información para mudarse en sujeto dinámico responsable en 

la construcción de su aprendizaje. En esta misma línea  Manrique (2004) refirió 

como la capacidad  que desarrolla el estudiante para controlar, gobernar, 

autorregular y valorar  su forma de aprender empleando  estrategias activas de 
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aprendizaje  para alcanzar la meta deseado. Así mismo, Cárcel (2016) manifestó 

como un proceso donde el estudiante autorregula sus modos de aprender y tiene 

conocimiento de sus procesos cognitivos y socio-afectivos; a  lo que se denomina 

metacognición. Por otra parte, Gaona & Mishell, (2019) refirieron que el 

aprendizaje autónomo significa aprender por sí mismo sin ayuda de otro, siendo 

autor de su propio desarrollo en lo cognitivo, motivacional y actitudinal. Por otro 

lado, González et al. (2018) expresaron  como una forma de aprender y 

educarse por sí mismo  a partir de la autogestión del aprendizaje y el trabajo 

cooperativo. Por su parte Muchinsky (2012) refirió  el aprendizaje autónomo 

permite a las personas ser autor de su propio desarrollo y  capaz de regular sus 

prácticas para formarse a aprender  para lograr sus  términos. Asimismo, (Lec, 

2020) manifestó el AA es un proceso donde  se construye activamente el propio 

aprendizaje. Por consiguiente, se hace necesario formar estudiantes autónomos 

que construyan estrategias por sí mismo para lograr aprendizajes. 

En la educación básica es importante iniciar y entrenar el aprendizaje 

autónomo empleando estrategias de trabajo colaborativo para verificar el logro 

de competencias del estudiante, y de este modo desarrollar habilidades 

comunicativas, sociales, y capacidades para resolver problemas. En una 

sociedad de permanentes cambios exige una educación de calidad en todos los 

niveles, y debe preparar al individuo ser autor de su propia formación, es decir, 

sean gestores de su aprendizaje buscando espacios, trazándose metas, 

aplicando estrategias para aprender de manera autónoma. De esta manera, se 

desarrollarán las diversas habilidades, conocimientos, valores y por ende las 

competencias del currículo nacional  asegurando  un aprendizaje para la vida 

(Minedu, 2016). En efecto, se requiere formar sujetos autónomos capaces de 

gestionar su aprendizaje incorporando estrategias de autoevaluación y meta 

cognición para que pueda gestionar su aprendizaje.  

Características de aprendizaje autónomo, el aprendizaje autónomo se 

encuentra estrechamente vinculado a la capacidad de meta cognición, 

autorregulación y el trabajo colaborativo en los procesos de aprender; donde  el 

aprendiz  asume responsabilidad en la gestión del aprendizaje; el  docente 

motiva y facilita los recursos para que el aprendiz emplee los medios y diseñe 

estrategias para construir aprendizajes; es colaborativo porque fomenta el 

trabajo en equipo mediante la interacción, auto motivación e  autodependiente 
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no requiere supervisión del docente para realizar sus actividades ( Pérez et al., 

2014). El aprendizaje autónomo se basa específicamente en la iniciativa para 

aprender a aprender, en la independencia para aprender por sí mismo, y 

atención a las diferencias individuales (Xiao, 2021). Por otro lado, es necesaria 

ofrecer estrategias, proyectos integrados, trabajo colaborativo, situaciones 

retadoras y motivadoras para fortalecer la autonomía y el pensamiento complejo 

que son las habilidades que demanda hoy en día. 

Con referencia a las dimensiones de aprendizaje autónomo, se consideró 

el Currículo Nacional de Educación Básica, como dice el AA es un proceso activo 

donde el estudiante participa de manera directa en la gestión de su aprendizaje, 

ajustando por sí mismo sus progresos, dificultades y tomando decisiones 

responsables sobre su aprendizaje. Así mismo, la competencia 29 CNEB refiere 

dos puntos muy importantes la meta cognición hace que el estudiante sea 

consciente de sus potencialidades y limitaciones; en el acto mismo de aprender; 

por otro lado, la autorregulación del aprendizaje, faculta al estudiante gestionar 

y empalmar su aprendizaje para alcanzar el propósito.  

En ese sentido, la competencia transversal gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma, de acuerdo con Manrique (2004) se dimensionó de la 

siguiente manera: Define metas de aprendizaje; muy fundamental saber qué es 

lo que se requiere para aprender, el estudiante reconoce sus saberes, 

habilidades y recursos; que le permitirán lograr la tarea, y pueda plantear sus 

metas posibles.  Asimismo, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas; complica proyectarse y pensar; como establecer acciones para aprender 

observando el todo y sus partes de su organización; definir hasta donde llegar 

para ser eficaz y poder alcanzar sus metas de aprendizaje. En esta misma línea, 

monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje, lo cual 

implica que el estudiante tenga la habilidad y seguridad para realizar ajustes 

pertinentes a sus actuaciones con el objetivo de alcanzar las metas previstas 

Minedu (2016). Añadiendo a lo anterior, el estudiante toma decisiones para 

diseñar los propósitos de aprendizaje por sí mismo, así como las estrategias para 

lograrlo y juzgar su habilidad para continuar asimilando a lo largo de la vida 

(Valdez et al., 2018).  

Un aprendizaje centrado en la autorregulación busca detallar como las 

personas establecen metas, planifican estrategias, controlan los procesos y 
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emplea juicios para autoevaluar sus procesos. En el contexto actual las 

estrategias de aprendizaje autónomo han permitido al estudiante ser gestor de 

su aprendizaje, y el docente es sujeto mediador, ofreciendo estrategias afectivo, 

motivacionales, de auto planificación, de autorregulación, de autoevaluación y 

metacognición. De acuerdo con Medina & Nagamine (2019) revelaron que las 

estrategias  de ampliación, colaboración, conceptualización, preparación, 

planificación y participación se relaciona con las formas de aprendizaje 

independiente. Sin embargo, su eficacia se orienta al conocimiento cultural y el 

nivel socioeconómico  de los estudiantes Villalta & Budnik, (2018).  En cuanto a 

las estrategias de metacognición está relacionado con el acto de reflexionar 

sobre los procesos cognoscitivos que incide en el aprendizaje y en la formación 

de ciudadanos críticos. Por otro lado, Pérez & González, (2020)  precisaron tres 

pasos dentro de la regulación metacognitiva la  planeación, que está relacionado 

con las metas de aprendizaje, el monitoreo que tiene que ver con la revisión y 

seguimiento del progreso de las metas, y la  evaluación referido  a la valoración 

y reflexión sobre el proceso de aprendizaje. En esta misma línea de ideas Gaviria 

(2019) expresó que la metacognición es un componente esencial del  procesos 

de enseñanza y aprendizaje, porque permite a los estudiantes monitorear e 

implementar estrategias para realizar tareas. Por otra parte, la estrategia del 

trabajo colaborativo, promueve la confianza y seguridad en los estudiantes 

durante la interacción. 

La sociedad actual exige la integración de la tecnología y las habilidades 

metacognitivas; con el propósito de formar estudiantes independientes que sean 

capaces de regular su aprendizaje Susantini et al., (2021). El aprendizaje 

autónomo no solo conduce a mejorar el rendimiento académico, es un 

componente esencial para formar ciudadanos capaces de resolver situaciones.  
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III. Metodología

3.1. Tipo y diseño de estudio 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo que buscó ampliar y 

aportar conocimiento fundado en un marco teórico apoyado por teorías, 

estableciendo con exactitud patrones de comportamiento de un fenómeno y 

generaliza resultados. Es de  tipo Básico, porque indagó nuevo conocimiento 

recogiendo información real a fin de enriquecer el conocimiento científico 

existente descubriendo  nuevos principios y leyes Sánchez et al., (2018). El 

diseño de investigación corresponde es no experimental, es decir se observa los 

fenómenos, tal como se dan, “sin la manipulación de variables”. Asimismo, 

corresponde al tipo correlacional causal, de nivel explicativo dado que detalla las 

variables de estudio en un determinado tiempo y explica la dependencia  entre 

las variables de estudio Hernandez et al., (2014). 

Esquema 

 O1X 

 M 

 O2y 

X: Variable independiente: Retroalimentación 

Y: Variable dependiente: Aprendizaje autónomo 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual de retroalimentación 

La retroalimentación consiste en entregar información a los estudiantes a partir 

del análisis de sus evidencias. De acuerdo con Anijovich (2019) consiste en 

redactar comentarios, plantear interrogantes a las evidencias de los estudiantes 

y generar espacios de dialogo reflexivo   que los permita avanzar hacia el nivel 



17 

esperado, la propósito es brindar retroalimentación al estudiante para la mejora 

de los aprendizajes. 

Definición operacional de retroalimentación 

Se consideró dos dimensiones: estrategias (4 indicadores) y contenidos (3 

indicadores). Para recojo de datos se manejó la técnica de encuesta a través de 

un cuestionario en línea. 

Definición conceptual de aprendizaje autónomo 

Es la capacidad que desarrolla el estudiante para controlar, gobernar, 

autorregular y valorar su forma de aprender empleando estrategias activas de 

aprendizaje para alcanzar la meta deseada (Manrique, 2004). 

Definición operacional de aprendizaje autónomo 

Se consideró tres dimensiones: Define metas de aprendizaje (1indicador), 

organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas (2 indicadores), 

monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje (2 

indicadores). Para recojo de datos se administró la técnica de la encuesta a 

través de un cuestionario en línea.  

Tabla 1 (ver anexo) 

3.3. Población, muestra y muestreo 

En el estudio la población estuvo conformado por 120 estudiantes de sexto grado 

de primaria de una institución educativa del distrito de Ancón, comprendiéndose 

a la población como un grupo de individuos que cumplieron con las 

características del estudio, Sánchez et al., (2018).   

Tabla 1 

Población de educandos de una institución pública de EBR 

Grados  Cantidad  Total 

Sexto “A”  30  30 

Sexto “B”  30  30 

Sexto “C”  30  30 

Sexto “D”  30  30 

4 secciones  120   120 

Nota: Información obtenida de la secretaria de la I.E. de gestión publica. 
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Entendiéndose la muestra como un segmento o sub grupo de la población, en el 

estudió se consideró a los 120 estudiantes cuyas edades fueron 11 y 12 años; 

en ellos se aplicó el cuestionario para el recojo de datos que fueron 

administrados en el estudio Hernández, et al, (2014). El muestreo es un 

procedimiento de selección descrita de acuerdo a las características del estudio, 

y se definió la muestra no probabilística, dado que la muestra fue tomada de 

manera intencionada. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recopilación de datos se consideró una  encuesta entendiéndose como 

un conjunto de procedimientos que permitió conseguir,  manejar  datos de 

manera precisa y rápida Casas et al., (2003). Asimismo, como instrumentos se 

diseñó y aplicó el cuestionario, lo cual se define como un conjunto de preguntas 

que se formuló para recabar información confiable de acuerdo a los indicadores 

de cada variable, y por el contexto en que nos encontramos fue elaborado en un 

formulario de Google con un lenguaje sencillo y comprensible para los sujetos 

objeto de estudio Hernández, et al, (2014). 

Ficha técnica del instrumento retroalimentación 

Técnica: Encuesta  

Nombre del instrumento: Cuestionario  

Autora: Juana Bartolomé Prudencio 

Objetivo: Conocer nivel de retroalimentación en los estudiantes de primaria. 

Administración: Individual en línea  

Grupo de aplicabilidad: Estudiantes de sexto grado 

Duración: 60min 

Estructura: Cuestionario de 18 ítems.  

Ficha técnica del instrumento aprendizaje autónomo 

Ficha técnica de variable gestión de aprendizaje autónomo  

Técnica: Encuesta  

Nombre del instrumento: Cuestionario  

Autor(a): Juana Bartolomé Prudencio 

Objetivo: Conocer el nivel de desarrollo del aprendizaje autónomo.  
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Administración: Individual en línea  

Grupo de aplicabilidad: Estudiantes de sexto grado 

Duración: 60min 

Estructura: Cuestionario de 18 ítems. 

Validez del Instrumento 

Para el estudio se aplicó la validez de contenido, referido al grado en que el 

instrumento mide las variables de estudio Hernández, et al, (2014). Asimismo, 

se descendió a validar los instrumentos a través de juicio de expertos un 

metodólogo Dr. Noel Alcas y dos temáticos Dr. Héctor Santa María y Dr. 

Segundo Pérez Saavedra conocedores de pedagogía e investigación, quienes 

decretaron que el instrumento es aplicable dado que ítems están relacionados a 

las variables en estudio. (ver anexo 3) 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad es la consistencia de los resultados en tiempos y grupos 

diferentes, de manera que su aplicación repetida produce efectos similares 

Hernández, et al, (2014) Posteriormente se tomó  la prueba piloto a una pequeña 

muestra de estudiantes que no formaron parte de la población; posteriormente, 

se procedió aplicar  el coeficiente de Alfa Cronbach, obteniendo como resultado 

en variable independiente retroalimentación un puntaje de 0,81 y el instrumento 

de la variable dependiente  aprendizaje autónomo  el 0,83 demostrando que los 

instrumentos muestran alto grado de confiabilidad. Lo cual indica que los 

cuestionarios son confiables y aplicables a la población. 

3.5. Procedimientos 

El estudio se inicia con una revisión bibliográfica, con respecto a las variables de 

estudio; luego, se procedió a delimitar la problemática partiendo desde la 

realidad internacional, nacional, regional y local; una vez planteado el objetivo 

del estudio se procedió a construir el marco teórico considerando estudios 

internacionales y nacionales. Luego se emanó, a pedir permiso a la dirección de 

la I.E. Almirante Miguel Grau, donde se realizó el estudio. Así mismo, se elaboró 

y aplicó los instrumentos a la población de manera digital a través del Formulario 

de Google, los mismos que pasaron por la revisión de expertos, y se comprobó 
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su confiabilidad con el estadístico Alpha de Cronbach. Posteriormente, se 

procesó los datos con el estadístico SSPS, para demostrar los resultados.  

3.6. Método de análisis de datos 

Culminada la fase de recojo de los datos, se procedió a realizar el análisis 

descriptivo para determinar la medición de cada uno de los niveles de las 

variables y sus dimensiones; obteniendo una descripción numérica de los 

resultados Hernández, et al, (2014). Asimismo, se realizó el análisis inferencial 

mediante los cuatro criterios de regresión logística. Para comprobar la 

dependencia, la significatividad, y el grado de dependencia entre las variables. 

Cuyos efectos se presentaron empleando en tablas y figuras. 

3.7. Aspectos éticos 

Es importante considerar los principios éticos, el estudio se rige a los criterios 

fundados por la institución; importante considerar el principio de la veracidad 

dado que la información presentada es verdadera; el respeto a la autoría y los 

autores están debidamente citados. Así mismo, se centró en la búsqueda de la 

validez científica, crear conocimiento con credibilidad y poner al servicio de la 

comunidad. Por último, se gestionó la autorización de la institución educativa 

donde se realizó el estudio.  
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IV. Resultados 

4.1 Resultados descriptivos 

Tabla 1 (ver anexo 3) 

Nivel de la variable retroalimentación. 

Figura 1. Nivel de la variable retroalimentación. 

En la figura 1, se muestra los niveles de la retroalimentación y se observa 

que el 49,2% declaró que la retroalimentación se encuentra en el nivel medio, el 

30% se encuentra en el nivel bajo y un 20,8% en el nivel alto. 

Dimensiones de la retroalimentación. 

Figura 2. Niveles de las dimensiones de la variable retroalimentación. 
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Los resultados presentados en la figura 2, se visualiza los niveles de las 

dimensiones de la retroalimentación, donde el 49,2% se ubica en el nivel medio, 

el 30% en un nivel bajo y un 20,8% en un nivel alto. Asimismo, en la dimensión 

contenidos se visualiza que el 48,3% se encuentra en el nivel medio, el 32,5% 

en un nivel bajo y un 19,2% en nivel alto. 

Descripción de los niveles de aprendizaje autónomo 

Figura 3. Niveles de la variable aprendizaje autónomo. 

De acuerdo a la figura 3, se evidencia los niveles del aprendizaje 

autónomo entre los sujetos de la muestra se encuentra en el nivel medio, con el 

49,2 %, y el 33,3 % se ubicaron en el nivel bajo y un 17,5% en el nivel alto. 

Descripción de las dimensiones de aprendizaje autónomo 

Figura 4. Niveles de las dimensiones de la variable aprendizaje autónomo. 
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Los resultados que se muestra en la figura 4, evidencian define metas de 

aprendizaje se encuentra en el nivel medio con 48,3%, en nivel bajo con un 

31.7% y en nivel alto con un 20%. De la misma manera, en la dimensión organiza 

acciones estratégicas para alcanzar sus metas, el 48,3% se encuentra en el nivel 

medio, el 19,2% en un nivel bajo y un 32,5% en un nivel alto. También, en la 

dimensión monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje 

el 52,5% de los encuestados, se encuentra en el nivel medio, el 30,8% señalan 

que es bajo y un 16,7% se encuentran en el nivel alto. 

4.2. Prueba de hipótesis 

Para comprobar la hipótesis se aplicó la prueba de regresión logística ordinal; 

considerando cuatro criterios, que a continuación se presenta. 

Hipótesis general 

H0:   La retroalimentación no incide en el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de sexto grado de primaria, 2021. 

H1:    La retroalimentación tiene incidencia en el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de sexto grado de primaria, 2021. 

Regla de decisión: 

Si p _ valor < 0,05, rechazar H0 

Si p _ valor ≥ 0,05, aceptar H0

Información de ajuste de los modelos 

Tabla 2 

Información de prueba de ajuste de los modelos 

Variables/dimensiones Modelo 

Logaritmo de 

verosimilitud -

2 

Chi-

cuadrado 
gl Sig. 

Retroalimentación y aprendizaje 

autónomo 

Sólo 

interceptación 

79,607

Final 17,344 62,263 2 ,000

Retroalimentación y define metas 

de aprendizaje 

Sólo 

interceptación 

75,621

Final 19,183 56,437 2 ,000

Retroalimentación y organiza 

acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas  

Sólo 

interceptación 

65,410

Final 23,713 41,698 2 ,000

Retroalimentación y monitorea y 

ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje  

Sólo 

interceptación 

56,589

Final 20,988 35,601 2 ,000

Función de enlace: Logit.
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En la tabla 2, evidencia resultados sobre ajustes de los modelos entre 

retroalimentación y aprendizaje autónomo. También, se observa los ajustes de 

los modelos entre la retroalimentación y las dimensiones del aprendizaje 

autónomo. Donde p_ valor < 0,05 en todos los casos, y el estadístico Chi-

cuadrado asume el valor más bajo igual a 35,601, entre la retroalimentación y 

monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Por otra 

parte, el valor más alto de este estadístico es igual a 62,263, entre la 

retroalimentación y aprendizaje autónomo. Por lo tanto, se prueba que el 

aprendizaje autónomo y sus respectivas dimensiones, dependen 

retroalimentación. 

Prueba de bondad de ajuste de los modelos 

Tabla 3 

Prueba de bondad de ajuste entre las variables de estudio 

Variables/dimensiones Chi-

cuadrado 

gl Sig. 

Retroalimentación y aprendizaje autónomo 
Pearson 1,314 2 ,518

Desvianza 2,202 2 ,332

Retroalimentación y define metas de aprendizaje 
Pearson 2,111 2 ,348

Desvianza 3,538 2 ,170

Retroalimentación y organiza acciones 

estratégicas para alcanzar sus metas  

Pearson 4,145 2 ,126

Desvianza 6,196 2 ,045

Retroalimentación y monitorea y ajusta su 

desempeño durante el proceso de aprendizaje 

Pearson 1,855 2 ,396

Desvianza 2,866 2 ,239

Función de enlace: Logit. 

En la tabla 3, se exponen los resultados de la prueba de bondad de ajuste 

de los modelos, donde se observa que p_ valor > 0,05, lo cual nos revela que la 

retroalimentación y el aprendizaje autónomo se ajustan el modelo de regresión 

logística ordinal. De igual forma, se ajustan al modelo los cruces que se ha hecho 

entre:  Retroalimentación y define metas de aprendizaje (Chi-cuadrado = 2,111; 

sig = ,348 > 0,05), Retroalimentación y organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas (Chi-cuadrado = 4,145; sig = ,126 > 0,05), Retroalimentación 

y monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje (Chi-

cuadrado = 1,855; sig = ,396 > 0,05). 
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Estimaciones de los parámetros 

Tabla 4 

Estimaciones de parámetros  

Estimació

n Desv. Error Wald gl Sig. 

Umbral [Aprendizajeautónomo1 = 1] -4,044 ,610 43,931 1 ,000 

[Aprendizajeautónomo1 = 2] -,366 ,337 1,178 1 ,278 

Ubicación [Retroalimentación1=1]  -4,815 ,740 42,342 1 ,000 

[Retroalimentación1=2]  -1,160 ,434 7,136 1 ,008 

[Retroalimentación1=3]  0a . . 0 . 

Umbral [Definemetasdeaprendizaje1 = 1] -3,982 ,523 58,058 1 ,000 

[Definemetasdeaprendizaje1 = 2] -,847 ,363 5,465 1 ,027 

Ubicación [Retroalimentación1=1]  -4,279 ,647 43,748 1 ,000 

[Retroalimentación1=2]  -2,232 ,476 21,990 1 ,000 

[Retroalimentación1=3]  0a . . 0 . 

Umbral [Organizaaccionesestratégicasp

araalcanzarsusmetas1 = 1]  

-2,745 ,464 35,015 1 ,000 

[Organizaaccionesestratégicasp

araalcanzarsusmetas1 = 2]  

,193 ,327 ,348 1 ,380 

Ubicación [Retroalimentación1=1] -3,476 ,622 31,229 1 ,000 

[Retroalimentación1=2] -2,134 ,486 19,308 1 ,000 

[Retroalimentación1=3] 0a . . 0 . 

Umbral [Monitoreayajustasudesempeño

duranteelprocesodeaprendizaje1 

= 1]  

-3,475 ,485 51,379 1 ,000 

[Monitoreayajustasudesempeño

duranteelprocesodeaprendizaje1 

= 2]  

-,388 ,337 1,328 1 ,249 

Ubicación [Retroalimentación1=1] -3,327 ,603 30,409 1 ,000 

[Retroalimentación1=2] -1,580 ,443 12,725 1 ,000 

[Retroalimentación1=3] 0a . . 0 . 

En la tabla 4, se observa los resultados de estimación de parámetros entre la 

retroalimentación y aprendizaje autónomo. Igualmente, se puede ver que el 

coeficiente Wald asociado a cada prueba es mayor que 4. De manera que, una 

retroalimentación baja (Wald = 42,342 > 4; sig. =, 000 < 0,05), es predictor del 

aprendizaje autónomo bajo (Wald = 43,931 sig. =, 000 < 0,05). Además, 

retroalimentación medio (Wald = 21,990; sig. =, 000 < 0,05) es predictor define 

metas de aprendizaje medio (Wald = 5,465; sig. =, 000 < 0,05). Asimismo, se 
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observa la retroalimentación medio (Wald = 31,229; sig. =, 000 < 0,05), es 

predictor de organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas (Wald = 

35,015; sig. =, 000 < 0,05). Por otro lado, se observa que la retroalimentación 

bajo (Wald = 30,409; sig. =, 000 < 0,05) es predictor de monitorea y ajusta su 

desempeño durante el proceso de aprendizaje bajo (Wald = 51,379; sig. =, 000 

< 0,05).  

Tabla 5 

Prueba Pseudo R cuadrado 
Variables/dimensiones Cox y 

Snell 
Nagelkerke McFadden 

Retroalimentación y aprendizaje autónomo 
,405 ,465 ,254 

Retroalimentación y define metas de aprendizaje 
,375 ,429 ,227 

Retroalimentación y organiza acciones 
estratégicas para alcanzar sus metas  

,294 ,336 ,168 

Retroalimentación y monitorea y ajusta su 
desempeño durante el proceso de aprendizaje 

,257 ,297 ,148 

En la tabla 5, se evidencia el estadístico de la prueba Pseudo R cuadrado, para 

examinar el grado de variabilidad. De estos tres estadísticos, se tomará el mayor 

valor (coeficiente de Nagelkerke) en todos los casos. Asimismo, se evidencia, 

que el 46.5% de la variabilidad del aprendizaje autónomo, estriba de la 

retroalimentación. De igual forma, dependen de la retroalimentación: 42.9% de 

define metas de aprendizaje, el 33.6% de organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas y el 29.7% de monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 
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V. Discusión

El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la retroalimentación 

en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de sexto grado de primaria, cuyos 

resultados descriptivos muestran que la retroalimentación se encuentra en un 

nivel medio con 49,2%, Asimismo, en cuanto a los niveles del aprendizaje 

autónomo se muestra que el 49,2 % de los estudiantes se encuentra en un nivel 

medio. Por otro lado, los resultados inferenciales revelan que el aprendizaje 

autónomo, depende de la retroalimentación, como se indica con el p_ valor < 

0,05, y el estadístico Chi-cuadrado toma el valor igual a 35,601. Del mismo modo, 

la prueba de bondad de ajuste de los modelos, donde se evidencia que el p_ 

valor > 0,05, indica que la retroalimentación y el aprendizaje autónomo se ajustan 

al modelo de regresión logística ordinal. También, se evidencia que el coeficiente 

Wald asociado a la prueba de estimación de parámetros, es mayor que 4. Se 

señala, una retroalimentación baja (Wald = 42,342 > 4; sig. =, 000 < 0,05), es 

predictor del aprendizaje autónomo bajo (Wald = 43,931 sig. =, 000 < 0,05). De 

igual modo, la prueba Pseudo R cuadrado indica que el 46.5% de la variabilidad 

del aprendizaje autónomo, depende de la retroalimentación. Por consiguiente, 

se concluye que el aprendizaje autónomo depende en un 46,5% de la 

retroalimentación. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis H0. 

Los resultados son coincidentes con el trabajo de Prado (2020) quien 

concluyó que la evaluación formativa está relacionada directa y positivamente 

con los logros de aprendizaje; evidenciándose que el 48,2% de alumnos 

presentan logros de aprendizaje esperado lo cual estuvo muy asociada con el 

nivel de logro esperado, es decir las acciones de retroalimentación están 

directamente relacionadas con logros de aprendizaje y las estrategias de 

evaluación formativa. Por otro lado, también se encuentra similitud con el trabajo 

de Altez (2016) quien en su investigación afirmó que la retroalimentación 

formativa mejora los aprendizajes de los estudiantes, demostrando una 

correlación positiva entre las dimensiones de retroalimentación por 

descubrimiento y la mejora de los aprendizajes; asimismo la retroalimentación 

descriptiva influyó de manera positiva en los logros demostrándose una 

correlación moderada con un valor de 0,813. Es decir, una retroalimentación 

descriptiva oportuna contribuye en la mejora de los aprendizajes. 
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De igual forma, los hallazgos encontrados concuerda con lo que teóricamente 

aportaron Zabala & Arnau, (2007) la retroalimentación se 

compone en un enfoque complejo que busca formar sujetos competentes, 

capaces de resolver situaciones por sí mismo. Por lo que el estudio demuestra 

que las acciones positivas de retroalimentación contribuirán en la formación de 

estudiantes autónomos capaces de autorregular su actuación. Se basó al 

sustento teórico de Anijovich (2019) quien manifestó que la retroalimentación 

consiste en redactar comentarios, plantear interrogantes  a las evidencias de los 

estudiantes y generar espacios de dialogo reflexivo   para permitirlos a avanzar 

hacia el nivel esperado. También, se ha considerado la teoría de  Hattie & 

Timperley (2007) quién señaló que la retroalimentación incide en el proceso de 

aprendizaje, cuando se entrega de manera oportuna, es decir es una 

intervención pedagógica enfocada a  la tarea, al proceso, a la autorregulación y 

a la persona;  emitiendo un juicio de valoración a las evidencias de los 

estudiantes clarificando los aspectos a mejorar. 

De la misma manera, Perrenooud (2009) expresó que para dirigir y 

gestionar la progresión de los aprendizajes  se requiere partir de situaciones 

reales y proponer actividades auténticas que permitan el desarrollo de 

competencias. Concuerda con el sustento de Cárcel (2016) quien manifestó 

como un proceso donde el estudiante autorregula sus modos de aprender y tiene 

conocimiento de sus procesos cognitivos y socio-afectivos; a  lo que se denomina 

metacognición. Es decir, el estudiante toma conciencia de lo que aprende, y se 

autorregula.  En esa línea de ideas, es fundamental la metacognición y el 

aprendizaje autorregulado procesos esenciales para el aprendizaje autónomo 

Sánchez & Sánchez, (2020). Por otra parte, Gaona & Mishell, (2019) refirieron 

que el aprendizaje autónomo significa aprender por sí mismo sin ayuda de otro, 

siendo autor de su propio desarrollo en lo cognitivo, motivacional y actitudinal. 

Es importante, señalar que mediante la aplicación de la metacognición se puede 

logar que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma. En tal 

sentido de acuerdo a la teoría de Xiao (2021) el AA se basa específicamente en 

la iniciativa que debe tener el estudiante para aprender a aprender, la 

independencia para aprender por sí mismo, y atender a sus diferencias 

individuales. Por ente, un estudiante autónomo es sensato del proceso que debe 

realizar para aprender. 
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En referencia al primer objetivo específico, los resultados a nivel descriptivo 

muestran correspondencia entre la dimensión define metas de aprendizaje se 

encuentra en el nivel medio con 48,3%. Además, los resultados inferenciales 

evidencian que define metas de aprendizaje depende de las acciones de 

retroalimentación, dado que p_ valor < 0,05 y el estadístico Chi-cuadrado toma 

el valor más bajo igual a 35,601. Asimismo, la prueba de bondad de ajuste de 

los modelos, se observa que el p_ valor > 0,05, y el estadístico Chi-cuadrado = 

2,111; sig = ,348 > 0,05, lo cual indica que la retroalimentación y define metas 

de aprendizaje se ajustan al modelo de regresión logística ordinal. Por otro lado, 

se muestra que el coeficiente wald asociado a la prueba de estimación de 

parámetros, es mayor que 4. De modo que, la retroalimentación de nivel medio 

(Wald = 21,990; sig. =, 000 < 0,05) es predictor de define metas de aprendizaje 

medio (Wald = 5,465; sig. =, 000 < 0,05). Del mismo modo, la prueba Pseudo R 

cuadrado indica, que el 42.9% de la variabilidad define metas de aprendizaje, 

depende de la retroalimentación. Por lo que, se concluye que la retroalimentación 

incide en forma significativa en la dimensión define metas de aprendizaje. Por 

tanto, se rechaza H0.  

Estos hallazgos coinciden con Espinoza (2019) quien concluyó que los 

resultados obtenidos en su estudio determinaron una relación significativa y 

directa entre la autoestima y el aprendizaje autónomo. Además, manifestó que 

el AA contribuye al desarrollo de habilidades de orden superior para actuar en 

función a las metas de aprendizaje. Es decir, trazar objetivos claros, e 

instrucciones, permite desarrollar habilidades para alcanzar la meta. También, 

Nikou & Economides (2021) indicaron que la fuerza impulsora para todo 

aprendizaje y comportamiento del estudiante es la motivación, un proceso básico 

que estimula la acción e incide en los intereses, expectativas, actitudes y metas 

que desea lograr en el aprendizaje. En tal sentido, Minedu (2016), definió la 

dimensión define metas de aprendizaje, como aquello que se comprende y 

aprende para realizar una tarea. Por otro lado, Valdez et al., (2018) expresó es 

importante que  el estudiante aprenda a tomar  decisiones para diseñar los 

propósitos de aprendizaje por sí mismo, así como las estrategias que debe 

emplear, e ir desarrollando sus habilidades para seguir  aprendiendo.  
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Por otra parte, desde la perspectiva teórica de Gardner (2005) la 

inteligencia intrapersonal es comprendida como la facultad de construir un 

modelo propio de aprendizaje, y se relaciona con la inteligencia emocional, una 

habilidad que permite manejar emociones y sentimientos; para dirigir sus actos. 

Por otro lado, Pérez (2020) concluyo en su estudio que el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en una educación a distancia depende de una diversidad 

de estrategias de automotivación para un estudio sostenido. Es importante para 

que el estudiante logre un AA, debe poseer o desarrollar un pensamiento 

reflexivo, consciente, critico que sea capaz de fijarse metas de manera 

independiente. Por ello, es inevitable que el alumno sea sensato de sus 

capacidades, destrezas y proceder hacia el aprendizaje. Asimismo, tener 

impulso para ser dinámico para alcanzar más conocimientos que los brindados 

por el docente.  

También, (Arellano, 2018) sostuvo que las habilidades de pensamiento 

benefician significativamente al rendimiento académico y al aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. Asimismo, los resultados muestran que cuando se 

fortalece el dialogo entre docente y estudiante; se logra mejorar el aprendizaje 

como también a enseñar a los estudiantes a autoevaluarse y a establecer metas 

a partir de la retroalimentación brindada. Dicha meta debe ser real, alcanzable, 

especifico, medible y en tiempo específico. 

En los resultados descriptivos referido al segundo objetivo específico, se pudo 

apreciar que la dimensión organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas se encuentra en nivel medio con el 48,3%. Asimismo, se aprecia en los 

resultados inferenciales la dimensión organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas depende de la retroalimentación, dado que el p_ valor < 0,05, 

y el estadístico Chi-cuadrado toma igual valor a 41,698. Igualmente, la prueba 

de bondad de ajuste de los modelos, se puede observar que p _valor > 0,05, y 

el estadístico Chi-cuadrado = 4,145; sig = ,126 > 0,05, lo que nos indica que la 

retroalimentación y organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas 

concuerda al modelo de regresión logística ordinal. De igual manera, se 

evidencia que el coeficiente Wald concerniente a la prueba de estimación de 

parámetros, es mayor a 4. Es decir, una retroalimentación medio (Wald = 31,229; 

sig. =, 000 < 0,05), es predictor de organiza acciones estratégicas para alcanzar 

sus metas (Wald = 35,015; sig. =, 000 < 0,05). También, la prueba Pseudo R 
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cuadrado indica, que el 33.6% de variabilidad organiza acciones estratégicas 

para alcanzar sus metas, depende de la retroalimentación. Por lo que se 

concluye que la retroalimentación incide en forma significativa en la dimensión 

organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas. Por consiguiente, se 

rechaza la hipótesis H0.

Los hallazgos concuerdan con el trabajo de López (2020) quien en su 

investigación concluyó que los estudiantes reciben retroalimentación para aplicar 

estrategias de mejora, y para que esta sea empleada  es prioritario  que exista 

un ambiente adecuado de aprendizaje donde el error sea una fuente de 

aprendizaje. Asimismo, concuerda con el trabajo de Espinoza  (2021) quien 

sostuvo  que la retroalimentación oportuna eleva los niveles de logro en el 

aprendizaje, y sobre todo favorece reducir la distancia que existe entre al 

aprendizaje actual y llegar  al nivel que se desea alcanzar. También, Maliza et 

al. (2020) sostuvo  que el aprendizaje autónomo resultó efectivo con la aplicación 

de tareas interactivas generadas en una plataforma virtual; y por ende mejoró el 

rendimiento académico dado que los estudiantes construyeron sus 

conocimientos por sí mismos. Asimismo, desde la perspectiva teórica, Minedu, 

(2016) refiere que OAE para alcanzar sus metas, implica proyectarse y pensar 

como establecer estrategias  para aprender observando las partes y el todo de 

su organización  para poder alcanzar sus metas de aprendizaje de manera 

eficaz. 

 De acuerdo a la teoría de Manrique (2004) el AA es  la capacidad  que 

desarrolla el estudiante para controlar, gobernar, autorregular y valorar  su forma 

de aprender empleando  estrategias activas de aprendizaje  para alcanzar la 

meta deseada. En ese sentido es relevante entregar y /o manejar estrategias 

motivacionales, referido a los estilos de aprendizaje, estrategias de planificación, 

estrategias de autorregulación que permite reconocer progresos y dificultades; y 

las estrategias de autoevaluación que permite evaluar su aprendizaje. Donde, 

además, el docente brinda estrategias para que los estudiantes reconozcan sus 

propias capacidades para auto regular su aprendizaje. Además, Medina & 

Nagamine (2019) expresó que es fundamental considerar diversas estrategias 

para mejorar el desempeño del estudiante: estrategia de ampliación, referido a 

la ampliación de información en otras fuentes, para realizar tareas 

complementarias, de colaboración, enfocada a promover el trabajo colaborativo; 
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la de conceptualización que está relacionado con la organización de la 

información empleando organizadores visuales que va a desarrollar aprendizaje 

autónomo, estrategia de preparación permite ser actor de su aprendizaje, 

estrategia de participación y planificación.  

Con respecto al tercer objetivo específico, los resultados descriptivos revelan que 

en la dimensión monitorea y ajusta su desempeño se encuentra en el nivel medio 

con un 52,5%. Asimismo, los resultados inferenciales muestran que, monitorea 

y ajusta su desempeño depende de la   retroalimentación, puesto que p_ valor < 

0,05 y el estadístico Chi-cuadrado toma el valor más bajo igual a 35,601, entre 

la retroalimentación y monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 

aprendizaje. De igual forma, la prueba de bondad de ajuste de los modelos, 

donde además se evidencia que p_ valor > 0,05, y el estadístico Chi-cuadrado = 

1,855; sig = ,396 > 0,05, se ajustan al modelo de regresión logística ordinal. Por 

otro lado, se evidencia que el coeficiente Wald asociado a la prueba de 

estimación de parámetros, es mayor que 4. Es decir, la retroalimentación bajo 

(Wald = 30,409; sig. =, 000 < 0,05) es predictor de monitorea y ajusta su 

desempeño durante el proceso de aprendizaje bajo (Wald = 51,379; sig. =, 000 

< 0,05). De igual modo, la prueba Pseudo R cuadrado indica, que el 29.7% de 

monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje depende 

de la retroalimentación. Por tanto, se concluye que la retroalimentación incide en 

monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Por tanto, 

se rechaza la H0.  

Entre los hallazgos encontrados se tiene a Quispe (2020) quién indicó en 

su estudio existe una correlación moderada significativa y aceptable; así como 

se demuestra con rho=0.390, p = 0.000; (p ≤ 0.05). Esta dependencia es directa 

y positiva, lo cual compromete que, a mejor HB, mejor desarrollo de habilidades 

de AA en los estudiantes. Por otra parte, desde el aporte teórico Minedu (2016) 

el estudiante realiza el seguimiento de su aprendizaje con referencia a las metas 

de aprendizaje y los criterios de evaluación que se ha planteado, como una 

propuesta hacia el cambio y mejora de acuerdo a los estándares de aprendizaje. 

En definitiva, el aporte pedagógico de la retroalimentación no es similar a decir 

lo correcto e incorrecto, la idea es hacer que el estudiante avance y mejore su 

trabajo. En este proceso es importante el acompañamiento para valorar su 

trabajo y que reflexione para alcanzar el estándar previsto. 
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En suma la información que se brinda a los estudiantes les permitirá conocer 

donde se encuentran, que les falta y que tienen que hacer para alcanzar la 

competencia en un clima de confianza y dialogo (Osorio & López, 2014). Es 

decir, incrementará la responsabilidad ante su propio aprendizaje, fortaleciendo 

su capacidad de aprender a aprender (Well et al., 2020). Por otro lado, el docente 

reflexiona y toma decisiones para mejorar o ajustar sus estrategias de 

enseñanza para contribuir en la progresión de los aprendizajes. En todo proceso 

de evaluación centrado en la retroalimentación es primordial  el apoyo y 

seguimiento de los padres de familia, para que este sea efectiva y que contribuya 

en el logro de los aprendizajes (Herrera, O.et al., 2017).  En definitiva, la 

retroalimentación es una práctica reflexiva, que llevada de manera oportuna y 

efectiva; contribuye en la formación de estudiantes autónomo capaz de auto 

regular su accionar. Asimismo, de acuerdo a la teoría  de Cárcel (2016) la 

educación orientada al logro de competencias busca formar sujetos competentes 

desarrollando habilidades de auto aprendizaje para que por sí mismos, aprendan 

a su propio ritmo ajustando las actividades a sus intereses, y desarrollando 

capacidades para tomar decisiones, y solucionar situaciones problémicas. Por 

otro lado, Pérez & González, (2020)  precisaron tres pasos dentro de la 

regulación metacognitiva la  planeación, que está relacionado con las metas de 

aprendizaje, el monitoreo que tiene que ver con la revisión y seguimiento del 

progreso de las metas, y la  evaluación referido  a la valoración  y reflexión sobre 

el proceso de aprendizaje. En esta misma línea de ideas Gaviria (2019) expresó 

que la metacognición es un componente esencial del  proceso de enseñanza y 

aprendizaje, porque permite a los estudiantes monitorear e implementar 

estrategias para realizar tareas. Por otra parte, la estrategia del trabajo 

colaborativo, promueve la confianza y seguridad en los estudiantes durante la 

interacción. Finalmente, la retroalimentación tiene efecto positivo si el estudiante 

lo toma de manera positiva, esta brindada de manera oportuna contribuye en el 

desarrollo de la autonomía, fortalece el estado emocional y mejora las 

actuaciones de los estudiantes. 
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VI. Conclusiones

Primero. En referencia al objetivo general, se determinó que existe incidencia de 

la retroalimentación en el aprendizaje autónomo en los estudiantes de 

sexto grado de primaria, lo cual se sustentó en los resultados 

estadísticos de la prueba de hipótesis, donde el coeficiente de 

Nagelkerke demostró que el aprendizaje autónomo depende al 46, 5% 

de las acciones de retroalimentación. 

Segundo.En referencia al objetivo específico 1, se determinó que existe 

incidencia de la retroalimentación en define metas de aprendizaje en 

los estudiantes de sexto grado de primaria, lo cual se sustentó en los 

resultados estadísticos de la prueba de hipótesis, donde el coeficiente 

de Nagelkerke demostró que define metas de aprendizaje depende al 

42, 9% de las acciones de retroalimentación. 

Tercero. En referencia al objetivo específico 2, se determinó que existe incidencia 

de la retroalimentación en organiza acciones estratégicas para alcanzar 

su meta en los estudiantes de sexto grado de primaria, lo cual se 

sustentó en los resultados estadísticos de la prueba de hipótesis, donde 

el coeficiente de Nagelkerke demostró que organiza acciones 

estratégicas para alcanzar su meta depende al 33,6% de las acciones 

de retroalimentación. 

Cuarto. En referencia al objetivo específico 3, se determinó que existe incidencia 

de la retroalimentación en monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de primaria, lo 

cual se sustentó en los resultados estadísticos de la prueba de hipótesis, 

donde el coeficiente de Nagelkerke demostró que   monitorea y ajusta su 

desempeño durante el proceso de aprendizaje depende al 29,7% de las 

acciones de retroalimentación. 
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VII. Recomendaciones

Primero. A los especialistas del área de gestión pedagógica de la Unidad de 

Gestión Educativa Lima Norte, se recomienda promover semanarios, 

talleres virtuales sobre estrategias de retroalimentación para promover 

el aprendizaje autónomo en este contexto de educación a distancia.   

Segundo. Se recomienda a los investigadores en pedagogía   enfatizar en la 

búsqueda de información y estrategias para potenciar habilidades en 

los estudiantes para aprender a aprender de manera autónoma.  

Tercero. Se recomienda a los Instituciones Educativas considerar en el plan 

anual del trabajo, equipos de trabajo colaborativo para fortalecer las 

prácticas de evaluación, acompañamiento y retroalimentación 

centrados en el desempeño de los estudiantes. 

Cuarto. Se recomienda al líder pedagógico intervenir en la propuesta de mejora 

de los aprendizajes, promoviendo espacios de trabajo colegiado para 

compartir experiencias exitosas, plantear estrategias, asumir 

compromisos para fortalecer los aprendizajes y por ende la autonomía 

es los estudiantes. 
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VIII. Propuesta

1. Datos generales:

1.1 Titulo: Plan de estrategias de retroalimentación formativa en la I.E. 

“Almirante Miguel Grau”- Ancón- 2021  

 Responsable: Juana Regina Bartolomé Prudencio 

Institución: I. E.   2066. “Almirante Miguel Grau” 

2. Fundamentación

En los estudiantes de la institución educativa “Almirante Miguel Grau”, se

evidencia que las acciones de evaluación formativa centrada en la

retroalimentación en el aprendizaje autónomo se encuentran en un nivel

moderado en el logro de las competencias en las distintas áreas

curriculares. Por tanto, se propone que estudiantes, docentes, directivos y

padres de familia apliquen estrategias pertinentes para elevar el nivel de

logro en cada área teniendo en cuenta el estándar de cada ciclo.

3. Objetivos:

General 

Implantar un programa para brindar retroalimentación a los estudiantes, para 

elevar el nivel de logro de las competencias y el aprendizaje aplicando las 

estrategias de aprendizaje colaborativo, dialogo reflexivo y autoevaluación. 

  Específicos. 

1.-Sensibilizar a los docentes y estudiantes para potenciar el proceso de 

retroalimentación empleando estrategias de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje demostrando empatía y brindando soporte emocional. 

2. Promover el trabajo colaborativo, el diálogo reflexivo y la autoevaluación para

que los estudiantes desarrollen competencias y el aprendizaje autónomo. 

3. Reducir el porcentaje de estudiantes del nivel bajo e incrementar el número

de estudiantes que logren ubicarse en el nivel esperado y gestionen su 

aprendizaje de manera autónoma en las diversas áreas curriculares. 
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4. Justificación y explicación

La propuesta es necesaria porque logrará que los estudiantes mejoren en su 

aprendizaje y transiten del nivel medio al nivel logrado o satisfactorio; la sociedad 

actual exige individuos competentes; en ese sentido se requiere formar 

estudiantes capaces de responder y resolver problemas de manera autónoma. 

Por otro lado, se desarrollará variadas estrategias como despertar el interés del 

estudiante mediante las estrategas de aprendizaje colaborativo, la evaluación en 

pares, el dialogo reflexivo, la autoevaluación, escribe, comenta y avanza. Dichas 

estrategias van a permitir que el estudiante reflexione y responda cada actividad 

de manera autónoma. Asimismo, busque sus propias estrategias para aprender 

por sí mismo. Por las razones expuestas, esta propuesta es razonable porque 

ya existe un plan de mejora que requiere ser mejorada, comparada y aplicada 

para establecer estrategias institucionales, entre ellos capacitar al personal 

docente, a los padres de familia que acompañan a los estudiantes en esta 

educación remota. Pero esto no es suficiente, se necesitan además recursos, 

iniciativa y una toma de decisiones para alcanzar la meta.  

5. Actividades

1.Reunión de sensibilización e involucramiento de docentes en la

implementación de la propuesta en entornos virtuales o semipresenciales para 

fortalecer las practicas evaluativas: Evaluar para aprender. 

2.Diseñar e implementar la propuesta con estrategias activas para el logro de

competencias y el entrenamiento del aprendizaje autónomo. 

3.Aplicar las estrategias dirigido al aprendizaje promoviendo una evaluación

constructiva, para desarrollar la auto reflexión y aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del nivel primaria en entornos virtuales y semipresenciales.  

4. Compartir experiencias exitosas en las reuniones colegiadas para fortalecer

las practicas evaluativas en toda la comunidad educativa. 

5.Recursos:

Recursos físicos:  Las herramientas tecnológicas. 

Personal:  Competente y Motivado  
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5.1. Materiales: 

Costo Costo 

Cantidad    Unidad Medida Detalle Fuente 

Unit. S/.  Total, S/. 

2 Millares Papel bond  S/.20.00  S/.40.00 Propio 

1 otros 

Gastos propios del 

investigador  S/.1000.00  S/.1000.00  Propio 

Gastos de energía 

1  Luz eléctrica  S/.300.00 S/.300.00  Propio 

1 Internet 
Gastos por el uso de 

internet  
S/.400.00 S/.400.00  Propio 

Total 

S/.1 740. 

5.2. Humanos 

Para la concreción de la presente propuesta se recurrirá al asesoramiento de 

los especialistas, líderes en pedagogía dado que se trata de un trabajo 

multidisciplinar.  

5.3. Financieros 

6.Presupuesto Servicios.

Descripción Cantidad Costo total S/. Fuente 

Reunión de coordinación 
2 

S/. 300.00 Propio 

Implementación de la propuesta. 4 S/. 500.00 Presupuesto. 
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Presentación de estrategias y 

mejora de aprendizajes.   

4 S/. 500.00 Propio 

Evaluación de resultados. 
1 

S/. 100.00 Presupuesto 

anual  

Costo 
S/. 1 400.00 Presupuesto 

anual  

7. Cronograma

N°  Actividades Recursos Responsables 

1 Reunión de sensibilización e involucramiento de 

docentes en la implementación de la propuesta 

en entornos virtuales o semipresenciales para 

fortalecer las practicas evaluativas: Evaluar para 

aprender. 

Investigadora 

2 Diseñar e implementar la propuesta con 

estrategias activas para el logro de competencias 

y el entrenamiento del aprendizaje autónomo. 

Propuesta Investigadora 

3 Aplicar las estrategias dirigido al aprendizaje 

promoviendo una evaluación constructiva, para 

desarrollar la auto reflexión y aprendizaje 

autónomo en los estudiantes del nivel primaria en 

entornos virtuales y semipresenciales. 

Cartilla de 

estrat

egias 

Docentes del 

grado. 

4 Compartir experiencias exitosas en las reuniones 

colegiadas para fortalecer las practicas 

evaluativas en toda la comunidad educativa. 

Docentes Directivos y 

docentes. 

8. Evaluación y control

La evaluación de la propuesta se realizará al termino de cada bimestre 

considerando para ello los estándares de aprendizaje, los criterios de 

evaluación, los instrumentos y las estrategias constructivas aplicada en el 

proceso. Y en base a los resultados se procede a planificar para la siguiente 

experiencia de aprendizaje. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Matriz de Consistencia 

Título: Retroalimentación en el aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto grado de primaria, 2021 
Autor: Juana Regina Bartolomé Prudencio 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 
¿Cuál es la incidencia 
de la retroalimentación 
en el aprendizaje 
autónomo en los 
estudiantes de V ciclo 
de EBR en tiempos de 
pandemia? 

Problemas 
Específicos: 

¿Cuál es la incidencia 
de la retroalimentación 
en la dimensión define 
metas de aprendizaje 
en estudiantes de sexto 
grado de primaria, 
2021? 

¿Cuál es la incidencia 
de la retroalimentación 
en la dimensión 
organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas en 
en estudiantes de sexto 
grado de primaria, 
2021?  

Objetivo general: 

Determinar la incidencia 
de la retroalimentación 
en el aprendizaje 
autónomo en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria, 
2021. 

Objetivos específicos: 

Determinar la incidencia 
de la retroalimentación 
en la dimensión define 
metas de aprendizaje 
en estudiantes de sexto 
grado de primaria, 
2021. 

Determinar la incidencia 
de la retroalimentación 
en la dimensión 
organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria, 
2021. 

Determinar la 
incidencia de la 
retroalimentación en la 

Hipótesis general: 

La retroalimentación tiene 
incidencia en el 
aprendizaje autónoma en 
los estudiantes de V ciclo 
de EBR en tiempos de 
pandemia. 

Hipótesis específicas: 

La retroalimentación 
incide en forma 
significativa con la 
dimensión define metas 
de aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria, 2021. 

La retroalimentación 
incide en forma 
significativa con la 
dimensión organiza 
acciones estratégicas 
para alcanzar sus metas 
en estudiantes de sexto 
grado de primaria, 2021. 

 La retroalimentación 
incide en forma 

Variable 1: Retroalimentación 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

Estrategia 

Contenido 

Tiempo 

Cantidad 

Modo 

Audiencia 

Valoración a 
la persona. 

Valoraciones sobre 
 los desempeños 
y producciones. 

Valoración 
sobre los procesos 
de aprendizaje 

Del 1 al 9 

Del 10 al 18 

Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

A veces (3) 

Muchas veces (4) 

Siempre (5) 

Alto 

(66-90) 

Medio 

(42-65) 

Bajo 

(18-41) 

Variable 2: aprendizaje autónomo 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

Define metas de 
aprendizaje 

Propósitos de 

aprendizaje 
Del 1 al 5 Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

Alto 

(66-90) 

Medio 



2 

¿Cuál es la incidencia 
de la retroalimentación 
en la dimensión 
monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje 
en estudiantes de sexto 
grado de primaria, 
2021? 

dimensión monitorea y 
ajusta su desempeño 
durante el proceso de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria, 
2021. 

significativa con la 
dimensión monitorea y 
ajusta su desempeño 
durante el proceso de 
aprendizaje en 
estudiantes de sexto 
grado de primaria, 2021. 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas. 

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante 
el proceso de 
aprendizaje. 

Criterios de logro 

 Observación 

Dialogo reflexivo 

Análisis y reflexión 

sobre las evidencias 

Del 6 al 12 

Del 13 al 18 

A veces ( 3) 

Muchas veces 

( 4) 

Siempre (5) 

(42-65) 

Bajo 

(18-41) 

Nivel - diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Nivel: Básico 

Diseño: No 
experimental 

Método: Hipotético -
deductivo 

Población: 120 
estudiantes de sexto 
grado de la I.E. 2066 

Tipo de muestreo: No 
probabilística 

Tamaño de muestra: 
censal 

Variable 1: Retroalimentación 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: cuestionario 

Autor:  Juana Bartolomé Prudencio 
Año: 2021 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: estudiantes sexto grado de 
primaria 
Forma de Administración: Cuestionario en línea 

DESCRIPTIVA: se interpretarán los datos utilizando el paquete estadístico para 
ciencias sociales SPSS, versión 25. Así mismo, para el análisis e interpretación de 
datos se realizará la estadística descriptiva de las variables y las dimensiones. 

INFERENCIAL:  se realizará la estadística inferencial para probar la hipótesis y 
estimar los parámetros; para lo cual se empleará la regresión logística ordinal.  

Variable 2: Aprendizaje autónomo. 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor:  Juana Bartolomé Prudencio 
Año: 2021 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  estudiantes de sexto grado de 
primaria 
Forma de Administración:  Cuestionario en línea 
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Anexo 2 

Operacionalización de la variable independiente: retroalimentación 

Tabla 1 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente: aprendizaje autónomo 

Variables de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición operacional 

Dimensiones indicadores 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Aprendizaje 

autónomo 

Es la capacidad que 

desarrolla el 

estudiante para 

controlar, gobernar, 

autorregular y 

valorar su forma de 

aprender empleando 

estrategias activas 

de aprendizaje para 

alcanzar la meta 

deseada. 

(Manrique 2004) 

     Define metas  
   de aprendizaje. 

   Organiza acciones  
   estratégicas para  
   alcanzar sus metas. 
 

 Monitorea y ajusta 
  su desempeño  

   durante el proceso 
   de aprendizaje 

Propósitos de 
aprendizaje 

Criterios de logro 

 Observación 

Dialogo reflexivo 

Análisis y reflexión  
sobre las evidencias   

Nunca (1) 

Pocas veces 

(2) 

A veces ( 3) 

Muchas 

veces 

( 4) 

Siempre (5) 

Alto 

(66-90) 

Medio 

(42-65) 

Bajo 

(18-41) 

Variables de 

estudio 

Definición conceptual Definición operacional 

Dimensi
ones 

indicadores 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Retroalimentación  Consiste en redactar 

comentarios, plantear 

interrogantes a las 

evidencias de los 

estudiantes y generar 

espacios de dialogo 

reflexivo que los 

permita avanzar hacia el 

nivel esperado la 

intención es brindar 

retroalimentación para 

que el estudiante pueda 

reflexionar sobre sus 

producciones y 

desempeños  

(Anijovich, 2019) 

  Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

  Contenidos 

Tiempo  

Cantidad 

Modo 

Audiencia 

Valoración a 

la persona. 

 

Valoraciones sobre 

 los desempeños 

y producciones. 

Valoración 

sobre los procesos 

de aprendizaje. 

Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

A veces (3) 

Muchas veces 

(4) 

Siempre (5) 

Alto 

(66-90) 

Medio 

(42-65) 

Bajo 

(18-41) 
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Anexo 3 

Instrumentos de recolección de datos 

Anexo 4 

Tabla 3 

Validez del Instrumento por juicio de expertos 

Nº 
Experto Calificación de 

instrumento 
Especialidad 

Experto 1 Noel Alcas Aplicable Metodólogo 

Experto 2 Héctor Santa María Aplicable Temático 

Experto 3 Segundo Pérez Saavedra Aplicable Temático 



1 



1 



1 



1 



2 



3 



4 
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7 



8 



9 
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Anexo 5 

Confiabilidad de los instrumentos 
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Anexo 6 

Solicitud de autorización 

Anexo 7 

Autorización de aplicación 
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Anexo 7 

Autorización de aplicación 
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Anexo 8 

Tabla 4 

Niveles de la variable retroalimentación 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 25 20,8% 

Medio 59 49,2% 

Bajo 36 30% 

Total 120 100% 

Tabla 5 

Dimensiones de la variable retroalimentación 

      Nivel Estrategia Contenido 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 25 20,8% 23 19,2% 

Medio 59 49,2% 58 48,3% 

Bajo 36 30% 39 32,5% 

Total 120 100% 120 100% 

Descripción del aprendizaje autónomo 

Tabla 6 

Niveles de la variable aprendizaje autónomo. 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 21 17,5% 

Medio 59 49,2% 

Bajo 40 33,3% 

Total 120 100% 

Tabla 7 

Niveles de las dimensiones del aprendizaje autónomo. 

 Nivel Define metas de aprendizaje 
Organizaciones estratégicas 

para alcanzar sus metas 

Monitorea y ajusta su 
desempeño durante el 
proceso de aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 24 20% 39 32,5% 20 16,7% 

Medio 58 48,3% 58 48,3% 63 52,5% 

Bajo 38 31,7% 23 19,2% 37 30,8% 

Total 120 100% 120 100% 120 100% 


