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Resumen 

La presente investigación planteo como objetivo determinar el efecto del 

programa “EDUSCRUM” en el aprendizaje autónomo en los estudiantes del 5to 

de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19. El estudio fue de 

enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, estudio aplicado, diseño 

experimental, y de clase cuasiexperimental con aproximación longitudinal. La 

muestra es no probabilística, a la cual se le aplica el pretest y postest, la 

población se consideró a 252 estudiantes, la muestra fue de 75 estudiantes. Los 

datos fueron recogidos por un cuestionario con escala tipo Likert. Esta 

propuesta tiene resultados descriptivos por niveles tanto en bajo, moderado y 

alto en pretest se tiene que el 35.14% del grupo control y 42.11% del grupo 

experimental se encuentran en el nivel bajo del aprendizaje autónomo; sin 

embargo, luego de la aplicación del programa “EDUSCRUM” en los estudiantes 

se observó que el 32.43% del grupo control y el 52.63% del grupo experimental 

se encuentran en el nivel alto. Asimismo, el análisis inferencial muestra 

resultados favorables respecto a la U Mann-Whitney de 568 con una 

aproximación de distribución normal de -2.877 < -1.96 y el p-valor < 0.05 (0.004< 

0.05) permitiendo manifestar el rechazo de la hipótesis nula. Por ende, significa 

que el programa aplicado tiene efectos positivos en el aprendizaje autónomo en 

los estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19. 

Palabras clave: COVID-19, aprendizaje autónomo, programa EDUSCRUM, 

autorregulación, estrategias didácticas. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the effect of the "EDUSCRUM" 

program on autonomous learning in 5th year high school students in a COVID-

19 pandemic context. The study had a quantitative approach, hypothetical 

deductive method, applied study, experimental design, and quasi-experimental 

class with longitudinal approach. The sample is non-probabilistic, to which the 

pretest and posttest is applied, the population was considered 252 students, the 

sample was 75 students. The data were collected by a Likert-type scale 

questionnaire. This proposal has descriptive results by levels in low, moderate 

and high. In the pretest, 35.14% of the control group and 42.11% of the 

experimental group are in the low level of autonomous learning; however, after 

the application of the "EDUSCRUM" program in the students, it was observed 

that 32.43% of the control group and 52.63% of the experimental group are in 

the high level. Likewise, the inferential analysis shows favorable results with 

respect to the Mann-Whitney U of 568 with a normal distribution approximation 

of -2.877 < -1.96 and the p-value < 0.05 (0.004< 0.05) allowing to manifest the 

rejection of the null hypothesis. Therefore, it means that the applied program has 

positive effects on autonomous learning in students of the 5th year of secondary 

school in a context of COVID-19 pandemic. 

Keywords: COVID-19, autonomous learning, EDUSCRUM program, self-

regulation, didactic strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial el sector educativo se ha visto impactado por la pandemia 

producida por el coronavirus COVID-19, debido a las restricciones de 

confinamiento y distanciamiento, por lo cual, los países han optado por una 

educación virtual. En ese sentido, los estudiantes viven una situación de estrés 

a causa de no poder interactuar con sus profesores de manera directa, 

generando en algunos casos la necesidad de una persona en casa que los 

oriente con sus actividades. Por lo tanto, ellos no manifiestan el haber 

desarrollado un aprendizaje autónomo.  Es así como, el 94 % de estudiantes se 

ha visto afectado especialmente en las zonas rurales o pobres, de los cuales el 

23,8 millones de niños y jóvenes están en peligro de abandonar las escuelas 

(Naciones Unidas, 2020).  

Bajo estas condiciones, se evidencia que los docentes carecen de 

estrategias y métodos que permitan a los estudiantes obtener sus 

conocimientos de forma independiente y autosuficiente usando sus 

capacidades, habilidades y recursos. Adicionalmente, los educandos recurren a 

la red para obtener información con el fin de cumplir con sus tareas; sin 

analizarla, organizarla y contrastarla con su experiencia asumiendo al 

aprendizaje como el reproducir mecánicamente la información de los textos, no 

desarrollando un pensamiento crítico reflexivo (Xie & Yang, 2020). 

Siguiendo este orden de ideas, el rol del estudiante y del docente se ha 

transformado, por lo que, se exige al educando estar preparado para ser el 

protagonista de su aprender y al educador brindar nuevas estrategias para este 

fin. Además, hay que considerar que no todos los niños o adolescentes 

construyen su propio aprendizaje, debido a que las lecciones no son iguales a 

la de antes. Por ende, estudiar bajo esta modalidad es más difícil que en la 

educación presencial, ambas requieren de una disciplina y continuidad (Pérez, 

2020). 

Asimismo, a nivel nacional esta problemática se intensifica más aún porque 

la mayor parte de los padres tienen que realizar sus labores, no cuentan con un 

dispositivo móvil dedicado para sus hijos en edad escolar o no cuentan con una 

conexión permanente de internet. No obstante, antes de la influencia de la 

pandemia el Ministerio de Educación incorpora en el Currículo Nacional la 
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competencia “Gestiona su aprendizaje de manera autónoma” con la finalidad de 

que los docentes brinden herramientas a los estudiantes. Pero, la realidad indica 

que no se está aplicando correctamente, porque las evaluaciones aún están 

centradas en los resultados y no en el desarrollo de la competencia (Pantoja & 

Oseda, 2021). 

Dentro de este marco, el ministerio realiza capacitaciones con la intención 

de promover en los docentes la formación y evaluación por competencias, a 

pesar de ello, algunos educadores mantienen un enfoque memorista y mecánico 

replicando este tipo de práctica poco apropiada en el contexto actual donde 

simplemente se dedican a enviar las fichas de trabajo facilitadas por el ministerio 

a través de la plataforma “Aprendo en Casa”, sin tener en cuenta los distintos 

estilos y necesidades de aprendizaje.  De tal forma, los aprendices se vuelven 

receptores pasivos de los contenidos impartidos en la escuela, dejando de ser 

personas reflexivas y críticas (Maldonado et al., 2019). 

En atención a la problemática expuesta, se ubica a la Institución Educativa 

N°2037 “Ciro Alegría” del distrito de Carabayllo, la cual cuenta con 56 docentes 

y 1386 estudiantes de secundaria distribuidos en los turnos de mañana y tarde, 

según el censo escolar del Ministerio de Educación (MINEDU, 2020). En ese 

caso, se observa en la institución, alumnos de distintas realidades 

socioeconómicas y con diversos inconvenientes, como; la falta de motivación, 

materiales, tienen que trabajar, malos hábitos de estudios, otros; lo que no les 

permite cumplir con la entrega de las evidencias de sus aprendizajes. En 

consecuencia, se observa una gestión del aprendizaje autónomo deficiente y 

por tanto los docentes deben buscar nuevas estrategias para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan de manera autónoma. 

En efecto, a causa de esta situación es indispensable que los educandos 

desarrollen la competencia de gestión del aprendizaje autónomo, de ahí que se 

plantea el problema ¿Cómo el programa "EDUSCRUM" incide en el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa 

2037 “Ciro Alegría”? Dentro de los problemas específicos se apertura las 

siguientes interrogantes: (1) ¿Cómo el programa "EDUSCRUM" incide en la 

dimensión conciencia de los estudiantes de 5to de secundaria de la institución 

educativa 2037 “Ciro Alegría”? (2) ¿Cómo el programa "EDUSCRUM" incide en 
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la dimensión acuerdo de los estudiantes de 5to de secundaria de la institución 

educativa 2037 “Ciro Alegría”? (3) ¿Cómo el programa "EDUSCRUM" incide en 

la dimensión acción de los estudiantes de 5to de secundaria de la institución 

educativa 2037 “Ciro Alegría”? (4) ¿Cómo el programa "EDUSCRUM" incide en 

la dimensión evaluación de los estudiantes de 5to de secundaria de la institución 

educativa 2037 “Ciro Alegría”? 

Cabe considerar, por otra parte, que la intención de este estudio es aportar 

en la profundización de los conocimientos, respecto a la aplicación de 

estrategias como el programa EDUSCRUM, con el fin de mejorar la 

competencia de aprendizaje autónomo en la educación básica regular a nivel 

secundaria, contribuyendo así a nivel teórico con las conclusiones y la 

información recopilada. De modo que, sirva para complementar a otras 

investigaciones que recomiendan hacer ajustes y mejoras a las diversas 

estrategias que se pueden emplear para desarrollar el aprendizaje autónomo 

(Vargas & Villalobos, 2019). 

En cuanto a su justificación práctica, busca ser referente para otras 

investigaciones sobre el desarrollo de estrategias para influir en la mejoría del 

aprendizaje autónomo y dotar a los investigadores de un marco en el cual se 

puedan apoyar a este fin.  De ahí que, se coincide con otros estudios que 

afirman que para determinado problema específico los aprendices pueden 

desarrollar métodos alternativos y reforzar el uso de los tradicionales, puesto 

que emplean diversas herramientas proporcionadas por el docente que 

favorezcan al progreso de su autonomía (Ramírez et al., 2019). 

Al mismo tiempo, el presente trabajo contribuye de forma metodológica con 

la aportación del programa EDUSCRUM que cuenta con una secuencia 

didáctica y herramientas que generan un aprendizaje colaborativo y fomentan 

la autonomía del estudiante. Con referencia a este punto, otros investigadores 

concluyen que la inclusión de métodos, materiales, recursos, entre otros; dentro 

de la planificación pedagógica del docente influye en los escolares para que 

sean autosuficientes en su aprender (Marcos & Moreno, 2020).  

Dicho esto, se traza el siguiente objetivo general, determinar el efecto del 

programa “EDUSCRUM” en el aprendizaje autónomo en los estudiantes del 5to 

de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19. Con respecto, a los 
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objetivos específicos: (1) determinar el efecto del programa “EDUSCRUM” en la 

dimensión conciencia en los estudiantes del 5to de secundaria en un contexto 

de pandemia COVID-19, (2) determinar el efecto del programa “EDUSCRUM” 

en la dimensión acuerdo en los estudiantes del 5to de secundaria en un contexto 

de pandemia COVID-19, (3) determinar el efecto del programa “EDUSCRUM” 

en la dimensión acción en los estudiantes del 5to de secundaria en un contexto 

de pandemia COVID-19 y (4) determinar el efecto del programa “EDUSCRUM” 

en la dimensión evaluación en los estudiantes del 5to de secundaria en un 

contexto de pandemia COVID-19. 

Cabría preguntarse, si se cumple las siguientes hipótesis siendo la principal, 

el programa “EDUSCRUM” mejora el aprendizaje autónomo en los estudiantes 

del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19 y las específicas: 

(1) el programa “EDUSCRUM” mejora la dimensión conciencia en los

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19, (2) 

el programa “EDUSCRUM” mejora la dimensión acuerdo en los estudiantes del 

5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19, (3) el programa 

“EDUSCRUM” mejora la dimensión acción en los estudiantes del 5to de 

secundaria en un contexto de pandemia COVID-19, (4) el programa 

“EDUSCRUM” mejora la dimensión evaluación en los estudiantes del 5to de 

secundaria en un contexto de pandemia COVID-19. 
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II. MARCO TEÓRICO

En referencia a los estudios analizados previamente en el marco 

internacional en torno al aprendizaje autónomo, se considera a Hinduja et al. 

(2020) quienes resaltaron, que el establecimiento de ambientes para el 

fortalecimiento de la autonomía en los estudiantes basado en la motivación 

mejora el rendimiento de los estudiantes, especialmente a los de nivel bajo. 

También, Zhou & Li (2020) sostuvieron que, la enseñanza guiada por protocolos 

mejora la autonomía en el aprendizaje del educando, siendo necesario que los 

docentes rompan sus paradigmas y diseñen estrategias o apliquen 

metodologías apropiadas para incrementar la interacción docente – estudiante, 

incentivar su curiosidad y fomentar el trabajo colaborativo. 

De igual manera, Surya et al. (2018) señalaron que, el aprendizaje basado 

en proyectos tiene una influencia considerable sobre el autoaprendizaje de los 

alumnos debido a que es más sistemático y estructurado que el convencional. 

Incluso, Oghenevwede (2019) concluyó que, es importante trabajar el 

aprendizaje autónomo en los escolares, por lo que, las actividades deben 

planificarse considerando las necesidades educativas para que su aplicación 

sea efectiva. En otras palabras, Xie (2020) precisó que, los docentes deben 

buscar métodos y herramientas para orientar a los aprendices en la elección de 

estrategias que le permita autorregular su aprendizaje; además, el educador es 

un guía que promueve la autogestión donde se asegure un aprendizaje 

significativo. 

En relación con estudios realizados en el ámbito nacional, respecto al 

aprendizaje autónomo, se considera a Venegas (2021) quien indicó, que no solo 

basta impartir los saberes, sino que es primordial la intervención autorregulada 

de los estudiantes, contribuyendo a ello una retroalimentación formativa. Por 

ello, Calderón (2019) señaló que, hubo una mejora en el grupo experimental de 

los niveles de aprendizaje autorregulado, debido al uso de programas 

educativos que ayudan al desarrollo del aprendizaje autónomo. Igualmente, 

Rodriguez (2018) mencionó que, la aplicación de planes educativos contribuyó 

con el crecimiento de la autonomía de los alumnos, reflejado en un 63.34% de 

estudiantes de su grupo experimental, los cuales mejoraron su rendimiento 

escolar. 
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Por su parte, Bobadilla (2018) logró esbozar un proyecto formativo usando 

herramientas digitales para impulsar el aprendizaje autónomo, ya que el 94% 

de educandos mostraron autonomía en su aprender obteniendo un nivel alto. 

Asimismo, Temoche (2018) concluyó que, el empleó de estrategias didácticas 

para el enriquecimiento del autoaprendizaje repercute en el rendimiento 

académico consiguiéndose un 69% de aprendices con un nivel A. 

Por consiguiente, se propone el programa “EDUSCRUM” que se basa en 

una metodología ágil, el cual tiene el propósito de desarrollar la autonomía en 

los educandos, mediante la generación de proyectos de aprendizaje, buscando 

potencializar la productividad individual y en equipo, trabajando de manera 

colaborativa, autoorganizada y empoderando a cada uno de los miembros del 

equipo. En torno, a este marco de trabajo se pueden aplicar diferentes métodos, 

estrategias y herramientas en diferentes contextos que inciden en el grado de 

fortalecimiento de la autonomía de los aprendices. 

Con objeto, de diseñar este programa se ha contextualizado en base a la 

experiencia de aprendizaje “Innovamos las ventas mediante tiendas virtuales 

para mejorar los ingresos económicos familiares” en la Institución Educativa N° 

2037 Ciro Alegría dirigido a estudiantes de 5to de secundaria, para ello, se 

emprende una secuencia didáctica de 10 sesiones la cual se aplica de la 

siguiente manera. En primer lugar, en las dos sesiones iniciales se ha de realizar 

un análisis de la situación de contexto, se establece equipos de trabajo y el uso 

del lienzo Canvas adaptado para el proyecto, donde cada equipo se plantea 

objetivos, identifica sus conocimientos y recursos, teniendo en cuenta su 

propuesta. 

En segundo lugar, en la sesión tres se presenta una adecuación del tablero 

Kanban como herramienta para la autoorganización del equipo, identificando las 

tareas a realizar asociadas a las etapas del Design Thinking (pensamiento del 

diseño), a la vez se indica que para dar seguimiento a las actividades compartan 

su estado de avance de manera síncrona o asíncrona a través de WhatsApp, 

videollamadas, llamadas telefónicas, entre otros. 

Por último, en las sesiones posteriores los equipos presentan los avances 

del proyecto, en el cual se genera la retroalimentación del producto definiéndose 

puntos de mejora. De igual manera, se trabaja la retrospectiva en cómo se ha 
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realizado el trabajo, es decir, la autoevaluación del equipo e individual, 

reconociendo fortalezas y debilidades sobre las que se establecen accionables 

y estos se agregan a la lista de tareas que vuelven a ser revisadas y priorizadas, 

siendo última sesión la presentación del producto final. 

Debe señalarse dentro de las teorías correspondiente a la variable del 

aprendizaje autónomo a la constructivista, que se enfoca en cómo el individuo 

construye su aprender, partiendo de sus experiencias y su interacción con el 

entorno. De acuerdo con esta óptica, Jean Piaget plantea que el educando es 

el constructor de su intelecto, para lo cual, es necesario identificar su nivel 

intelectual, lo que le permite adquirir seguridad para decidir lo referente a su 

conocimiento, partiendo de su experiencia en un ambiente de reciprocidad y 

respeto (Bravo et al., 2017). Por otra parte, Vygotsky habla de la capacidad de 

aprender de manera colaborativa y bajo el liderazgo de todos, lo que posibilita 

al aprendiz el resolver problemas de forma independiente (Weepiu & Collazos, 

2020).   

En torno a la importancia, del autoaprendizaje es una habilidad que se tiene 

que desarrollar en el sujeto; para que este sea autosuficiente, crítico y reflexivo 

con sus saberes, por medio de herramientas facilitadas por el educador o 

creadas por él mismo. En otras palabras, se precisa de personas con la 

habilidad de gestionar su aprendizaje de forma independiente y efectiva 

(Vosniadou, 2020). Por consiguiente, los maestros deben de innovar en los 

contenidos y dotar de herramientas al alumno para que este sea consciente del 

recojo de la información, discerniendo y contrastándola con su práctica para la 

resolución de problemas creando así nuevos conocimientos que utilice en el 

futuro (Uka & Uka, 2020). 

De hecho, en la actualidad esta habilidad es muy valorada en el mundo 

empresarial y para realizar actividades de emprendimiento personal, debido a 

que las personas se plantean metas, tienden a ser organizadas produciendo 

mejores resultados. Por esa razón, la enseñanza debe estar centrada en el 

educando para que su aprender se dé por ellos mismos estableciendo sus 

propias metas y ritmo de avance (Yildiz & Yucedal, 2020). Ya que, los 

aprendices al usar sus propias estrategias y definir sus prioridades demuestran 

mayor autonomía para realizar sus actividades (Ariebowo, 2021). 



8 
 

Ahora bien, dentro de las características más resaltantes de la autonomía en 

el aprendizaje se puede mencionar; la definición de metas, gestión de su tiempo, 

el compromiso que asume consigo mismo, la motivación que lo incita a 

investigar, despertando su creatividad desarrollando así su capacidad de 

resolución de problema. A estos elementos, se puede adicionar el uso de 

estrategias adecuadas, selección de recursos, el colaborar e interactuar con 

otros en el aprendizaje; evaluando las estrategias, el proceso y los resultados 

(Khotimah et al., 2019). En resumen, es responsable, autogestionado, 

autosuficiente y se siente incentivado para sumarse en el proceso de 

aprendizaje (Thanh, 2013). 

Precisemos, antes que nada, la definición del aprendizaje autónomo, como 

la autodeterminación para la realización de sus estudios. Esto es, la libertad y 

el manejo que tiene el alumno sobre su aprendizaje de manera que sea más 

eficiente e importante para él mismo (Papamitsiou & Economides, 2019). 

También, es trabajar las actividades en diferentes momentos, donde se puede 

elegir las entradas como las salidas de la información, siendo consciente de 

cómo aprende y del procedimiento más adecuado para su aprender (Khulaifiyah 

et al., 2021). Asimismo, es importante el control del comportamiento y del 

entorno para que se alcancen las metas de aprendizaje (Mulyawati et al., 2020).  

De tal manera, se puede entender como el compromiso y reflexión sobre el 

desarrollo de sus conocimientos en su aprender (Maru et al., 2021) 

Por otro lado, el estudiante autogestiona sus actividades para adquirir 

nuevos conocimientos. Es así, como el aprendiz tiene la posibilidad de crear su 

aprendizaje basado en sus experiencias previas y sus intereses, con el 

acompañamiento del maestro, quien lo orienta hacia los nuevos saberes 

(Vásquez et al., 2019). O sea, el educando es autoconsciente de sus objetivos, 

ve al instructor como un facilitador y una  fuente de información adicional a la 

que puede recurrir (Fahrudin & Hatima, 2021). De hecho, la perspectiva del 

proceso de aprendizaje cambia, donde el rol del docente ofrece motivación, 

apoyo, consejos cuando el alumno lo requiera (Ardana & Kalimanzila, 2021). 

Además, lo esencial para el estudiante es decidir y manejar sus acciones sobre 

su aprender (Alkan & Arslan, 2019).  

En este sentido se comprende, al aprendizaje autónomo como una habilidad 
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del estudiante para actuar de forma autosuficiente en su aprender, siendo 

consciente de los recursos que tiene a su disposición y donde el docente es un 

facilitador. Al igual que, Yaprak (2021) quien señala, que el aprendizaje 

autónomo se da en un entorno facilitado por el docente, donde se contemple 

como los alumnos forman sus conocimientos, generando en ellos la capacidad 

de ejercer con responsabilidad su autonomía.  De ahí que, se abordan las 

dimensiones propuestas por el autor antes mencionado; conciencia, acuerdo, 

acción y evaluación. 

En primer lugar, la dimensión conciencia tiene como finalidad que el aprendiz 

entienda sus potencialidades, debilidades y las de su entorno demostrando así 

conciencia sobre sí mismo. Puesto que, los aprendices determinen sus metas, 

tareas, recursos y su situación, siendo los responsables de su aprendizaje 

teniendo la ocasión de relacionar sus experiencias previas con los nuevos 

contenidos y estar motivados (Yaprak, 2021). Al mismo tiempo, esta etapa sirve 

para avivar su atención sobre las circunstancias que se dan en su vida diaria y 

busquen esas respuestas para solucionarlos, por lo que, el proceso de 

aprendizaje es el camino por recorrer para llegar a la solución (Lailatussaidah 

et al., 2021). A fin de que, el aprendiz incremente sus saberes y su percepción 

de autonomía, este será más consciente y tendrá claridad sobre cómo puede 

aprender (Shi & Han, 2019). 

En segundo lugar, la dimensión acuerdo consiste en dialogar y renegociar 

los objetivos y estrategias en función a lo propuesto iniciales. Esto es, buscar 

profundizar el entendimiento sobre los objetivos, contenidos y expectativas para 

que los estudiantes puedan negociar en base a las definiciones iniciales 

pudiendo consensuar estableciendo nuevas metas y términos de aprendizaje 

(Yaprak, 2021). Para tal efecto, darse cuenta de “quién” y el “que” facilitará a los 

educandos sentar los acuerdos considerando posibles supuestos y los valores 

de cada uno de ellos (Bell & Valley, 2020). Por ende, con esta etapa se prueba 

el talento de los alumnos para producir, incrementar el valor de los objetivos y 

evitar dejar dudas sobre los acuerdos (Richards et al., 2020). 

En tercer lugar, la dimensión acción reside en la ejecución de las actividades 

donde los estudiantes interactúan. Por ende, se inicia con la recopilación de la 

información y materiales preferentemente en equipos de trabajo para que los 
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estudiantes construyan su conocimiento de forma colaborativa y aplicando 

estrategias, de modo que, propongan soluciones o productos creativos (Yaprak, 

2021). Sin duda, durante las conversaciones e intercambio de ideas se 

demuestra que la investigación y cooperación permiten lograr un entendimiento 

completo de los nuevos conocimientos, llegando a un aprendizaje significativo 

(Xia, 2020). En consecuencia, los aprendices al acoplar sus acciones usando 

las del proceso tradicional con nuevos productos de su análisis y estrategias, 

simplificado por el uso de herramientas digitales y el diálogo, pasa a ser parte 

de su ser (Noskova et al., 2021). 

Por último, la dimensión evaluación permite analizar los avances realizados 

para buscar mejorar. O sea que, brinda información del proceso de aprendizaje 

desde una evaluación de las estrategias, una autorreflexión y una 

retroalimentación que involucra a los estudiantes y maestros para determinar el 

nivel alcanzado de autonomía en el aprendizaje (Yaprak, 2021). En relación, al 

propósito de la evaluación es saber el nivel actual en el que se encuentra el 

alumno y que le falta para llegar a lo deseado, pudiéndose realizar sobre la 

tarea, el proceso, la autorregulación y sí mismo (Barana et al., 2021). Debido a 

lo que, una evaluación puede impactar en el proceso de enseñanza o en la 

motivación y satisfacción del aprendiz, por lo cual, este instrumento debe 

aplicarse de la mejor manera para que el estudiante sepa dónde puede mejorar 

y continúe incentivado para aprender (Leenknecht et al., 2020). 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, porque tiene como propósito 

brindar una solución a un problema específico implementando acciones para 

transformar y generar cambios en el entorno. Esto es, ejecutado con la finalidad 

de generar un resultado que sirva para el análisis y su posterior integración en 

nuevas teorías (Baena, 2017). Con relación a lo mencionado anteriormente, se 

aplicó el programa EDUSCRUM en estudiantes de 5to de secundaria, el cual 

pretende ser una nueva herramienta para potencializar el aprendizaje 

autónomo, donde se pueda documentar los efectos causados de la 

experimentación dentro del ámbito educativo. 

Debe señalarse, que este estudio se apoya en el análisis estadístico 

partiendo de la interpretación de los resultados obtenidos, puesto que, es de 

índole cuantitativa. Es decir, se aplican procedimientos de recopilación de datos 

que permiten tener transparencia y pueden ser replicados para su verificación 

(Rashid & Sipahi, 2021). Así también, al buscar determinar la validez de la 

hipótesis planteada, basada en teorías e investigaciones anteriores, a través de 

la aplicación del programa, por lo cual se emplea el método hipotético deductivo. 

Puesto que, la prueba y validación de la deducción propuesta se compara con 

los resultados de la experiencia para determinar la verdad (Cabezas et al., 

2018). 

Respecto al diseño de investigación, es cuasiexperimental porque se tiene 

en cuenta dos grupos de estudio, uno de control y otro experimental en los 

cuales se evaluarán mediante un pre y post test. Debido a lo que, se manipula 

intencionalmente la variable dependiente a partir de la utilización de una variable 

independiente para examinar su impacto (Hernández et al., 2014). Por otro lado, 

al recopilar los datos durante varios periodos en un tiempo determinado, es de 

aproximación longitudinal. En efecto, abarca desde el inicio hasta el fin del 

transcurso del evento, siendo una perspectiva basada en el tiempo (Kumar, 

2011). Con la intención de, realizar el presente estudio se aborda bajo el 

esquema a continuación mostrado:   
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Tabla 1 

Diseño de Investigación 

Grupos Pretest Programa Postest 

GC1 x ---- x 

GE1 x x x 

Dónde: 

GC1: Grupos de control 

GE1: Grupos experimentales  

3.2. Variables y operacionalización 

Se precisa definir las variables de manera correcta dentro de la investigación 

para su aplicación. Debido a que, la variable toma valores medibles y dentro del 

estudio científico pretende examinar la relación entre las variables de manera 

funcional (Prabhat & Mishra, 2015). Asimismo, a través del marco teórico se 

puede entender la relación entre la variable independiente y la dependiente 

(Firdaus et al., 2021). Para la realización de este trabajo se empleó como 

variable independiente al programa “EDUSCRUM” y dependiente al aprendizaje 

autónomo. 

Definición conceptual del aprendizaje autónomo 

De allí pues, que el aprendizaje autónomo es relevante sobre todo en el 

contexto que afrontamos, porque contribuye a la formación de estudiantes que 

son independientes para gestionar su aprender y el rol del docente cambia para 

ser un acompañante en el proceso. En otras palabras, se da en un entorno 

facilitado por el docente, donde se contempla cómo los alumnos forman sus 

conocimientos, generando en ellos la capacidad de ejercer con responsabilidad 

su autonomía (Yaprak, 2021). 

Definición operacional del programa “EDUSCRUM” 

Por otra parte, el programa “EDUSCRUM” operacionalmente está diseñado 

para trabajar en las dos primeras sesiones la dimensión conciencia, en la tercera 

sesión se continúa con la dimensión conciencia y se inicia con las dimensiones 

acuerdo y evaluación. Además, desde la sesión cuatro hasta la ocho se sigue 

con el desarrollo de las dimensiones conciencia, acuerdo y acción; para en la 

sesión nueve trabajar con las dimensiones conciencia, acuerdo, acción y 

evaluación. Por último, en la sesión diez se cierra con las dimensiones 
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conciencia y evaluación, siendo un total de diez sesiones de clases, donde se 

busca que los alumnos incrementen su capacidad para autorregular su proceso 

de aprendizaje. 

Definición operacional del aprendizaje autónomo 

Del mismo modo, la variable aprendizaje autónomo se limita 

operacionalmente en cuatro dimensiones, siendo estas conciencia, acuerdo, 

acción y evaluación las cuales se desglosan en 22 ítems. Para ello, se elaboró 

un instrumento para cuantificar la variable en estudio, cuyo propósito es evaluar 

cómo la aplicación del programa “EDUSCRUM” incide en el nivel de aprendizaje 

autónomo de los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa 

N° 2037 “Ciro Alegría”.  

Ver la matriz de operacionalización del aprendizaje autónomo en anexos 

(Ver Anexo 5). 
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Tabla 2.  

Matriz de especificaciones entre el programa “EDUSCRUM” en el aprendizaje autónomo 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA “EDUSCRUM” 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

DIMENSIONES 

Conciencia Acuerdo Acción Evaluación 

Sesiones Contenidos Indicadores Ítems 

1 

Reconocimiento de la 
experiencia de aprendizaje 
“Innovamos las ventas 
mediante tiendas virtuales para 
mejorar los ingresos 
económicos” 

- Identifica la situación de contexto y lo relaciona 
con su experiencia para proponer posibles 
soluciones, planteando su proyecto de tiendas 
virtuales. 

X    

2 
Aplicación del Lienzo Canvas 
adecuado para el programa 

- Define sus objetivos de aprendizaje, reconoce sus 
habilidades y recursos con relación a su proyecto, 
completando las secciones del lienzo Canvas.  

X    

3 
Aplicación del Tablero Kanban 
adecuado para el programa 

- Establecen las tareas relacionadas al Design 
Thinking para la realización de su proyecto en el 
tablero Kanban. 

X X  X 

4 
Fase de empatizar del Design 
Thiking  

- Recoge información sobre las preferencias del 
público objetivo respecto a la experiencia de 
usuario que debe tener la tienda virtual. 

- Socializa la información recopilada con sus 
compañeros de equipo y lo organizan en un Mapa 
de Empatía. 

X X X  

5 
Fase de definir del Design 
Thinking 

- Definen las necesidades de los usuarios sobre el 
aspecto de la tienda virtual aplicando la técnica del 
POV (punto de vista). 

X X X  
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VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA “EDUSCRUM” 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

DIMENSIONES 

Conciencia Acuerdo Acción Evaluación 

Sesiones Contenidos Indicadores Ítems 

6 
Fase de idear del Design 
Thinking 

- Trabaja cooperativamente para generar
propuestas y seleccionar el diseño adecuado para
la tienda virtual empleando la técnica
Brainstorming (lluvia de ideas)

X X X 

7 
Fase de prototipar del Design 
Thinking 

- Realiza el boceto de su tienda virtual, utilizando la
técnica del Storyboard.

- Construyen la tienda virtual empleando recursos
TICs.

X X X 

8 
Fase del testeo del prototipo 
del Design Thinking 

- Presenta el boceto o constructo de la tienda virtual
con el fin de obtener un feedback
(retroalimentación)

X X X 

9 
Ajustes al prototipado del 
proyecto 

- Realiza mejoras a su proyecto de tienda virtual. X X X X 

10 Evaluación del proyecto final. 
- Presenta su proyecto explicando su utilidad.
- Realiza la autoevaluación de su aprendizaje y

evalúa las estrategias empleadas por el equipo.
X X 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Respecto a la población está simboliza un universo finito de personas que 

se consideran como el objeto de investigación, tomando en cuenta sus 

características generales. Pues bien, se entiende la población como la 

agrupación de objetos de estudio que coinciden con características 

determinadas (Hernández et al., 2014). De ahí que, la población para ejecutar 

este estudio fue compuesta por 252 estudiantes del 5to de secundaria de la 

Institución Educativa N° 2037 “Ciro Alegría”, ubicado en el distrito de Carabayllo. 

Además, los educandos llevan a cabo sus estudios en los turnos mañana y tarde 

y sus edades fluctúan entre los 16 y 17 años. 

 

Muestra 

En ese sentido, la muestra representa una parte de la población 

seleccionada utilizando criterios para que puedan aplicar al estudio. Así pues, 

es considerada una porción de la población que se tendrá en cuenta para la 

investigación (Mamani, 2019). Por lo tanto, para este estudio se consideró tener 

como muestra a 75 alumnos del 5to de secundaria de la Institución Educativa 

N° 2037 “Ciro Alegría” del turno tarde que estuvieron separados en dos grupos, 

compuesto por 38 estudiante del 5to “E” y 37 del 5to “F”, siendo uno 

experimental y el otro de control, respectivamente. 

 

Muestreo 

Es por eso, que el muestreo cobra importancia, porque es el procedimiento 

que permite seleccionar la muestra adecuada para el estudio.  Es decir, la 

estrategia de selección de la muestra a partir de la población se relaciona con 

la unidad de análisis planteado en el problema de investigación, además se 

debe tener cautela para prevenir y evitar muestras sesgadas (Singh & Kumar, 

2015). De modo que, para este estudio se estableció un muestreo no 

probabilístico por conveniencia; teniendo una muestra compuesta por 75 

estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa N° 2037 “Ciro 

Alegría”. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnicas e instrumentos 

En cuanto, a la técnica permite determinar el mecanismo de evaluación de 

un estudio.  Asimismo, la importancia de la técnica radica en la definición de la 

estructura del proceso del estudio (Baena, 2017). Con la intención de, realizar 

esta investigación se ve por conveniente aplicar la técnica de la encuesta. 

Porque, es una técnica que posibilita el recojo de datos estadísticos importantes 

para un análisis posterior (Cabezas et al., 2018). 

Con referencia a los instrumentos permiten medir con objetividad los efectos 

producidos durante la experimentación. En otras palabras, son un medio para 

la obtención de datos con la finalidad de comprobar el cumplimento de los 

objetivos de una investigación, cuantificar variables y verificar hipótesis (Niño, 

2011). En base a lo mencionado, se tuvo en cuenta para la variable dependiente 

el empleo de un cuestionario como instrumento para determinar el nivel de 

autonomía en los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa 

N° 2037 “Ciro Alegría”, que está compuesta por 22 ítems basada en una escala 

de medición politómica ordinal, para definir el nivel de cada una de las 

dimensiones; conciencia, acuerdo, acción y evaluación. 

Con el fin, de recabar la información se envió a los estudiantes un formulario 

de Google con preguntas de opción múltiple, a través de WhatsApp con una 

duración de 25 minutos. A continuación, se presenta las especificaciones 

técnicas del cuestionario: 

Tabla 3.  

Ficha técnica de la variable dependiente – aprendizaje autónomo 

Denominación 

Instrumento para medir aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa 
N° 2037 “Ciro Alegría” 

Autor Iris Milagros Mostacero Chuquiruna 

Año 2021 

Objetivo 
Conocer el nivel de aprendizaje autónomo de los 

estudiantes del 5to de secundaria 

Dimensiones por evaluar Conciencia, acuerdo, acción y evaluación 

Número de ítems Está conformado por 22 ítems que miden las cuatro 
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dimensiones del aprendizaje autónomo; conciencia, 
acuerdo, acción y evaluación. 

Administración Individual 

Duración 25 minutos 

 

Validez  

En toda investigación científica la validez es de vital importancia, ya que 

evidencia si el constructo teórico mide con precisión lo que debe medir de la 

variable. O sea que, si el instrumento utilizado mide correctamente los datos 

recopilados (Ginanjar, 2020). Ahora bien, en este estudio se empleó un 

instrumento de elaboración propia en base al marco teórico que tiene como 

autor principal a Yaprak (2021) para la definición del aprendizaje autónomo y 

sus dimensiones. 

Para que, el instrumento tenga la validez necesaria se pidió su revisión a tres 

docentes universitarios de postgrado de la Universidad César Vallejo 

especialistas en la validación de instrumentos, con el fin de que emitan su juicio 

experto se les envió una carta de presentación, la definición conceptual del 

aprendizaje autónomo y sus dimensiones, la matriz de operacionalización y el 

certificado de validez del instrumento, determinando su validez para su uso. 

 

Confiabilidad 

Por otro lado, el nivel de confiabilidad al igual que la validez son 

indispensables dentro de una investigación científica, por lo que, el instrumento 

a utilizar debe de cuantificar de manera coherente los resultados. Además, para 

que un instrumento se considere válido y confiable, debe pasar por una serie de 

procesos de validación y pruebas para determinar su nivel de confiabilidad, para 

que sea considerado un instrumento estandarizado (Hidayati et al., 2021). 

Con objeto de medir en el instrumento planteado, su nivel de confiabilidad, 

se realizó una prueba a 30 estudiantes del 5to de secundaria de la Institución 

Educativa N° 2037 “Ciro Alegría” que no forman parte de los grupos 

considerados para la investigación, pero tienen las mismas características. En 

consecuencia, se analizarán los datos con el estadístico de Alfa de Cronbach, 

obteniéndose 0,943 como resultado. 
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3.5. Procedimientos 

Debido al tiempo de pandemia en que se vive y por las restricciones de 

distanciamiento el ámbito educativo se ha visto muy afectado, por lo cual, se 

advierten deficiencias en los alumnos en su aprendizaje autónomo, lo que ha 

motivado este estudio. Con esta finalidad, se han revisado diferentes artículos, 

libros y tesis que abordan la problemática planteada para formular el marco 

teórico. Además, se diseñó un programa con la intención de influir en el 

desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes. Después de ello, se 

definió la metodología a utilizar, siendo esta una investigación cuantitativa, de 

diseño cuasi experimental; por esta razón se consideró trabajar con dos grupos 

de estudio, aplicando el programa en el experimental y no en el de control. 

Posteriormente, se elaboró un cuestionario como instrumento para el recojo 

de datos, el cual fue validado por el juicio experto de especialistas diseño y 

metodología de investigación con conocimiento de la problemática planteada y 

se empleó el estadístico de Alfa de Cronbach para determinar su nivel de 

confiabilidad, mediante una prueba piloto. Asimismo, se aplicó dicho 

instrumento a través de un formulario de Google a los dos grupos, antes de 

iniciar la experiencia de aprendizaje y después, siendo estos el pretest y postest 

respectivamente. Respecto a la experiencia de aprendizaje, fue la misma para 

ambos grupos, sin embargo, solo en el grupo experimental se consideró aplicar 

el programa “EDUSCRUM” en diez sesiones de clases. 

Seguidamente, se procedió a revisar los resultados obtenidos mediante el 

empleo de diferentes estadísticos, trabajándose de manera descriptiva e 

inferencial, contrastándose con las hipótesis formuladas y así determinar su 

validez. También, se compararon los resultados con los autores mencionados 

en los antecedentes, llegando así a conclusiones y recomendaciones que sirvan 

para futuros estudios. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis, se ha recogido la información a través de un formulario de 

Google, los datos obtenidos fueron descargados en un archivo en formato de 

Excel, para luego ser cargados en el programa estadístico SPSS. A 

continuación, se realizó el análisis descriptivo agrupando los datos recogidos 

por niveles para mostrarlos en tablas y figuras, como el diagrama de pirámide, 
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el cual permite examinar de manera visual los resultados de los grupos de 

estudio, obtenidos en el pretest y postest. Finalmente, la interpretación se dio 

por medio de un análisis inferencial, puesto que se utiliza un cuestionario para 

ver la existencia de similitud entre los dos grupos; de igual manera, se aplicó la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para establecer la diferencia de la 

magnitud de la variable proveniente de dos muestras independientes con el fin 

de validar las hipótesis cuyos resultados se presentará en tablas. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente estudio ha sido elaborado siguiendo todos los lineamientos 

dictados en el reglamento de grados y títulos vigente; además, contempla todas 

las recomendaciones planteadas de la guía de elaboración de trabajos de 

investigación de la Universidad César Vallejo. Asimismo, se solicitó los permisos 

correspondientes al director de la Institución Educativa N°2037 “Ciro Alegría” 

para poder realizar la recolección de los datos, adjuntándose el oficio de 

autorización. Por lo tanto, se les informó a los estudiantes los fines del estudio 

y con su consentimiento informado se realizó el recojo de la información de 

forma anónima. De acuerdo con los lineamientos establecidos se reconoce la 

propiedad intelectual de todos los trabajos referenciados en la investigación, 

según la norma APA 7ma. Edición. Adicionalmente, el análisis, indagación, 

ejecución y redacción del trabajo se ha realizado con honestidad y 

transparencia. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

 

 

Figura 1. Niveles del aprendizaje autónomo en el pre y postest del grupo control 

y experimental 

 

Los resultados muestran los niveles del aprendizaje autónomo de los 

estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa N° 2037 “Ciro 

Alegría”.  Es por eso que, se puede señalar que al iniciar el experimento es 

similar la inclinación de los niveles; debido que el 35.14% del grupo de control y 

el 42.11% del grupo del experimento se ubican en nivel bajo, además, el 37.84% 

del grupo de control y el 34.21% del grupo experimental se encuentran en nivel 

moderado, también se observa, al grupo control con el 27.03% y al experimento 

con el 23.68% los cuales están en el nivel alto. Es así, que posterior al empleo 

del programa “EDUSCRUM” en el grupo de experimento, en el nivel bajo se 

evidencia que no existen estudiantes, mientras que en el nivel alto se 

incrementa al 52.63%. Por consiguiente, los resultados demuestran que el 

empleo del programa en el grupo de experimentación tiene un impacto 

significativo en la autonomía de los estudiantes. 
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Tabla 4.  

Nivel de las dimensiones del aprendizaje autónomo en los estudiantes del 5to 

de secundaria de la I.E. N°2037 “Ciro Alegría” 

Tabla cruzada dimensión x grupo 

Dimensión Niveles Porcentaje 

Grupo 

Pretest  
Control 

Pretest  
Experimental  

Postest  
Control 

Postest  
Experimental 

Conciencia 

Bajo % fi 37.8% 47.4% 37.8% 13.2% 

Moderado % fi 37.8% 34.2% 35.1% 31.6% 

Alto % fi 24.3% 18.4% 27.0% 55.3% 

Acuerdo 

Bajo % fi 35.1% 47.4% 32.4% 10.5% 

Moderado % fi 35.1% 26.3% 35.1% 36.8% 

Alto % fi 29.7% 26.3% 32.4% 52.6% 

Acción 

Bajo % fi 37.8% 44.7% 37.8% 10.5% 

Moderado % fi 35.1% 28.9% 32.4% 39.5% 

Alto % fi 27.0% 26.3% 29.7% 50.0% 

Evaluación 

Bajo % fi 37.8% 18.4% 35.1% 0.0% 

Moderado % fi 45.9% 57.9% 43.2% 50.0% 

Alto % fi 16.2% 23.7% 21.6% 50.0% 

  
Total 

Recuento 37 38 37 38 

% fi 100% 100% 100% 100% 

 

Los niveles porcentuales que se aprecia muestran el comportamiento de las 

dimensiones del aprendizaje autónomo. Por ende, en la dimensión conciencia, 

los estudiantes que se ubican nivel bajo, en el grupo control es el 37.8% y el 

experimental es de 47.4%; en tanto el 24.3% del grupo de control y el 18.4% del 

grupo experimental se encuentran en nivel alto. En cambio, los estudiantes 

después del experimento, en el grupo de control el 37.8% se hallan en el nivel 

bajo y el 13.2% del grupo experimental se sitúan en dicho nivel. Asimismo, 

posteriormente a la experimentación el 27% del grupo control y el 55.3% del 

grupo experimento se localizan en nivel alto. 

De igual forma, dentro de la dimensión acuerdo el 35.1% de los estudiantes 

del grupo control y el 47.4% del grupo del experimental se encuentran en nivel 

bajo; mientras que el 29.7% del grupo de control y el 26.3% del grupo 

experimento se sitúan en nivel alto. Después de la experimentación, el 32.4% 

del grupo control se hallan en nivel bajo y el 10.5% de los estudiantes en el 
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grupo experimental se localizan en dicho nivel. Así también, el 32.4% de los 

estudiantes del grupo de control y el 52.6% del grupo experimental se ubican en 

nivel alto. 

Referente, a la dimensión acción, se evidencia que el 37.8% del grupo de 

control y el 44.7% del grupo experimental se hallan en nivel bajo; entre tanto el 

27% del grupo de control y el 26.3% del grupo experimental se ubican en nivel 

alto. Seguidamente de la experimentación, el 37.8% de los estudiantes del 

grupo de control se localizan en nivel bajo y el 10.5% del experimental, están en 

ese mismo nivel. Además, existe un porcentaje de estudiantes que se sitúan en 

el nivel alto, siendo 29.7% del grupo de control y el 50% del grupo experimental. 

Por último, en la dimensión evaluación, se observa tendencias similares a lo 

referido anteriormente; siendo el porcentaje del resultado en el postest, el 35.1% 

en el grupo de control y ningún estudiante en el grupo experimental ubicados en 

nivel bajo. Por otra parte, el 21.6% del grupo de control y el 50% de los 

estudiantes del grupo experimental se localizan en nivel alto. Por lo cual, las 

ventajas de la puesta en práctica del programa para el aprendizaje autónomo 

se ven reflejados en los resultados. 

Tabla 5.  

Análisis de datos bajo la prueba de normalidad del aprendizaje autónomo y 

sus dimensiones 

Pruebas de normalidad- Kolmogorov-Smirnov 

Variables y dimensiones Test Estadístico Total Sig.(a) 

Aprendizaje Autónomo 

Pretest Control 0.227 37 0.000 

Pretest Experimental  0.267 38 0.000 

Postest Control 0.214 37 0.000 

Postest Experimental 0.352 38 0.000 

Conciencia 

Pretest Control 0.242 37 0.000 

Pretest Experimental  0.296 38 0.000 

Postest Control 0.243 37 0.000 

Postest Experimental 0.341 38 0.000 

Acuerdo 

Pretest Control 0.229 37 0.000 

Pretest Experimental  0.299 38 0.000 

Postest Control 0.214 37 0.000 

Postest Experimental 0.328 38 0.000 

Acción Pretest Control 0.243 37 0.000 
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Pruebas de normalidad- Kolmogorov-Smirnov 

Variables y dimensiones Test Estadístico Total Sig.(a) 

Pretest Experimental  0.283 38 0.000 

Postest Control 0.244 37 0.000 

Postest Experimental 0.314 38 0.000 

Evaluación 

Pretest Control 0.243 37 0.000 

Pretest Experimental  0.295 38 0.000 

Postest Control 0.226 37 0.000 

Postest Experimental 0.338 38 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

De la tabla 5 se pueden observar los datos, donde el valor de significación 

estadística p-valor es inferior al nivel de significación estadística 0.05, en todos 

los casos. En otras palabras, la variable de estudio no presenta una distribución 

normal; por lo cual se validaron las hipótesis utilizando la prueba no paramétrica 

en el análisis de los datos inferenciales. De dicho modo, se empleó el estadístico 

de U Mann Whitney para comparar los resultados estadísticos en dos grupos 

independientes y con datos ordinales. 

4.2. Resultados inferenciales 

Planteamiento de Hipótesis estadísticas 

Hipótesis general del aprendizaje de indagación científica 

Ho:  El programa “EDUSCRUM” no mejora el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Ha:  El programa “EDUSCRUM” mejora el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Nivel de significación de prueba 

α = 0.05; β = 0.95 

Estadístico de prueba 

Se empleó la prueba estadística no paramétrica de la U Mann-Whitney para 

muestras independientes en el análisis de los datos, debido a las características 



25 

de la muestra y el tipo de diseño. 

Decisión 

P< 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

P> 0.05 no se rechaza la hipótesis nula

Tabla 6.  

Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis del aprendizaje autónomo 

Rangos Parámetro 

Variable y 
dimensiones 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Prueba Valor 

Aprendizaje 
Autónomo 

Pretest Control 37 39.38 1457 U Mann-Whitney  652.000 

Pretest Experimental  38 36.66 1393 Z -    0.576 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.564 

Postest Control 37 31.24 1156 U Mann-Whitney  453.000 

Postest Experimental 38 44.58 1694 Z -    2.877 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.004 

De la tabla 6, se visualiza la comparación del rango promedio y el estadístico 

de prueba de los grupos de estudio. Observándose que el rango del grupo de 

control en el pretest es superior al grupo experimental, mientras que, en el 

postest el rango del grupo de control es inferior al del grupo experimental; en 

tanto el estadístico de comparación de U Mann-Whitney representa 652 con una 

aproximación de distribución normal de -0.576 < -1.96 y el p-valor > 0.05, lo cual 

permite demostrar que los resultados previos a la experimentación no 

evidencian una significación comparativa. Posteriormente, a la ejecución del 

experimento, se tiene resultados positivos en cuanto a U Mann-Whitney de 568 

con una aproximación de distribución normal de -2.877 < -1.96 y el p-valor < 

0.05 (0.004< 0.05) por tanto, se puede rechazar la hipótesis nula. Por ende, el 

programa “EDUSCRUM” impacta de manera significativa en el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa 

N°2037 “Ciro Alegría”. 
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Hipótesis específicas  

Hipótesis específica 1 

Ho: El programa “EDUSCRUM” no mejora la dimensión conciencia en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Ha:  El programa “EDUSCRUM” mejora la dimensión conciencia en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19 

Tabla 7.  

Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis del aprendizaje autónomo 

en la dimensión conciencia 

Rangos Parámetro 

Variable y 
dimensiones 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Prueba Valor 

Conciencia 

Pretest Control 37 40.07 1482.5 U Mann-Whitney  626.500 

Pretest Experimental  38 35.99 1367.5 Z -    0.871 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.384 

Postest Control 37 31.24 1156 U Mann-Whitney  453.000 

Postest Experimental 38 44.58 1694 Z -    2.830 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.005 

Referente a los resultados inferenciales en el aprendizaje autónomo en la 

dimensión conciencia, dentro de las comparaciones en el resultado previo a la 

ejecución del experimento; se tienen los datos estadísticos U Mann-Whitney 

626.5, y el p-valor  de 0.384 (0.005< 0.05) observándose la similitud en los 

resultados de los grupos de investigación, entre tanto, luego de la 

experimentación, las comparaciones de los resultados que se tienen de la U de 

453 y el valor de significación de p-valor < 0.05 permitiendo rechazar la hipótesis 

nula. Debido a ello, el programa “EDUSCRUM” mejora en la dimensión 

conciencia del aprendizaje autónomo de los estudiantes del 5to de secundaria 

de la Institución Educativa N°2037 “Ciro Alegría”. 
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Hipótesis específica 2 

Ho: El programa “EDUSCRUM” no mejora la dimensión acuerdo en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Ha: El programa “EDUSCRUM” mejora la dimensión acuerdo en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Tabla 8.  

Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis del aprendizaje autónomo 

en la dimensión acuerdo 

Rangos Parámetro 

Variable y 
dimensiones 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Prueba Valor 

Acuerdo 

Pretest Control 37 40.05 1482 U Mann-Whitney  627.000 

Pretest Experimental  38 36.00 1368 Z -    0.859 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.390 

Postest Control 37 32.59 1206 U Mann-Whitney  503.000 

Postest Experimental 38 43.26 1644 Z -    2.277 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.023 

En la tabla 8, los resultados obtenidos, representan las comparaciones del 

pretest y postest de los grupos de estudio en cuanto al aprendizaje autónomo 

en la dimensión acuerdo. Donde, en el pretest los resultados paramétricos 

señalan a la U de 627 y el p-valor > 0.05 por lo que, se puede afirmar que los 

resultados antes de la aplicación del programa muestran una similitud. No 

obstante, luego de las acciones experimentales, se tienen de U 503 y p-valor 

<0.05 (0.023<0.05) lo cual, permite rechazar a la hipótesis nula. Por esta razón, 

el uso del programa “EDUSCRUM” mejora en la dimensión acuerdo del 

aprendizaje autónomo de los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución 

Educativa N°2037 “Ciro Alegría”. 
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Hipótesis específica 3 

Ho: El programa “EDUSCRUM” no mejora la dimensión acción en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Ha: El programa “EDUSCRUM” mejora la dimensión acción en los estudiantes 

del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19. 

Tabla 9.  

Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis del aprendizaje autónomo en 

la dimensión acción 

Rangos Parámetro 

Variable y 
dimensiones 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Prueba Valor 

Acción 

Pretest Control 37 39.04 1444.5 U Mann-Whitney  664.500 

Pretest Experimental  38 36.99 1405.5 Z -    0.435 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.663 

Postest Control 37 31.96 1182.5 U Mann-Whitney  479.500 

Postest Experimental 38 43.88 1667.5 Z -    2.830 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.011 

En cuanto a la tabla 9, se tienen los resultados del aprendizaje autónomo en 

la dimensión acción, observándose un comportamiento similar a los resultados 

anteriores, donde antes de la experimentación ambos grupos muestran 

semejanza respecto a los resultados de U 664.5 y p-valor > 0.05, mientras que 

los resultados posteriores al experimento tienen al valor de significación 

estadística p-valor < 0.05, (0.011< 0.05). por ello, se rechaza la hipótesis nula. 

Es así como, el programa “EDUSCRUM” mejora en la dimensión acción del 

aprendizaje autónomo de los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución 

Educativa N°2037 “Ciro Alegría”. 
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Hipótesis específica 4 

Ho: El programa “EDUSCRUM” no mejora la dimensión evaluación en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Ha: El programa “EDUSCRUM” mejora la dimensión evaluación en los 

estudiantes del 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-

19. 

Tabla 10. 

Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis del aprendizaje autónomo en 

la dimensión evaluación 

Rangos Parámetro 

Variable y 
dimensiones 

Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Prueba Valor 

Evaluación 

Pretest Control 37 34.03 1256 U Mann-Whitney  556.000 

Pretest Experimental  38 41.87 1591 Z -    1.710 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.087 

Postest Control 37 29.27 1083 U Mann-Whitney  380.000 

Postest Experimental 38 46.50 1767 Z -    3.720 

Total 75 Sig. asin(bil)      0.000 

Finalmente, en los resultados de la tabla 10 se observa que el aprendizaje 

autónomo en la dimensión evaluación, se ubican en una situación semejante al 

iniciar la experimentación, ambos grupos manifiestan un parecido con respecto 

a los resultados de U 556 y p-valor > 0.05, en tanto, que los datos obtenidos 

posteriormente al experimento se tienen al valor de significación estadística p-

valor < 0.05, (0.000< 0.05) implicando la existencia de diferencia significativas 

entre ambos grupos. Por consiguiente, el programa “EDUSCRUM” mejora en la 

dimensión evaluación del aprendizaje autónomo de los estudiantes del 5to de 

secundaria de la Institución Educativa N°2037 “Ciro Alegría”. 
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V. DISCUSIÓN

De las evidencias anteriores, se revela que la organización del proceso 

pedagógico a través de un programa bien estructurado y vanguardista favorece 

al crecimiento de las diferentes actitudes y aptitudes que tienen los estudiantes 

lo que contribuye a desarrollar el aprendizaje autónomo. Puesto que, del análisis 

descriptivo realizado en el grupo de estudio experimental no se observa ningún 

estudiante en el nivel bajo, el 47.37% se ubica en el nivel moderado; mientras 

que el 52.63% se posiciona en el nivel alto, según los resultados obtenidos. Al 

mismo tiempo, del análisis inferencial se aprecia que la U de Mann-Whitney de 

568 con una aproximación de distribución normal de -2.877 < -1.96 y el p-valor 

< 0.05 (0.004 < 0.05); por consiguiente, el programa “EDUSCRUM” influye 

significativamente en el desarrollo del aprendizaje. Por lo tanto, se consiguió 

lograr el objetivo general propuesto, lo que sostiene lo beneficioso de su 

aplicación. Al igual que, Surya et al. (2018) expresaron que el aprendizaje 

basado en proyectos incide considerablemente en el autoaprendizaje y esto se 

produce por la interacción no convencional entre los estudiantes y profesores.  

Además, las bases teóricas del programa “EDUSCRUM” sustentada por 

autores como Vosniadou (2020) que destaca la importancia de desarrollar el 

aprendizaje autónomo desde etapas tempranas para que cuando lleguen a un 

nivel superior sean personas críticas y reflexivas para que puedan solucionar 

los problemas o situaciones que se les presente en esta etapa. Asimismo, Uka 

& Uka (2020) manifestaron que los docentes pueden propiciar este desarrollo 

implementando métodos de enseñanza dentro de un marco que propicie un 

entorno donde se le dé condiciones favorables a los estudiantes. Es por eso, 

que es fundamental al desarrollar un programa se tome en cuenta las 

características y recursos de los estudiantes, como se ha trabajado en este 

caso, lo que ha permitido conseguir los objetivos planteados. 

Así también, se ha planteado en las 10 sesiones didácticas del programa 

“EDUSCRUM” en el que se trabaja con un marco basado en metodologías 

ágiles para propiciar y dotar de diferentes herramientas a los alumnos para 

autoorganizarse, autoevaluarse y favorece su empoderamiento para ser ellos 

mismos quienes decidan sobre cómo quieren ir avanzando con su ritmo de 

estudio. Tal como, Ariebowo (2021) que sustenta que los aprendices muestran 
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mayor autonomía cuando ellos pueden definir sus propias metas y aplicar las 

estrategias o herramientas de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, Temoche 

(2018) manifiesta que los docentes deben usar procesos didácticos que 

contribuyan a la mejora de las diferentes dimensiones del aprendizaje autónomo 

las cuales también favorezcan en los estudiantes su entusiasmo por ser 

partícipe de su aprender. 

En consecuencia, el aprendizaje autónomo tiene un impacto positivo en los 

estudiantes notándose especialmente en los de bajo nivel académico 

coincidiendo con Hinduja et al. (2020) quienes resaltan que un ambiente 

adecuado y motivador propicia la mejora del aprendizaje autorregulado, lo que 

ocasiona un progreso en su nivel de aprendizaje. Del mismo modo, Rodriguez 

(2018) en su investigación demuestra que la aplicación de planes educativos 

mejoran el grado de autonomía de los aprendices, tal como lo evidencian sus 

resultados con un incremento de 63.34% en su grupo experimental, los cuales 

mejoraron su rendimiento académico. Además, el programa “EDUSCRUM” 

fortalece el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades blandas 

brindándole seguridad y permitiéndole mejorar su autoconocimiento de sí 

mismo. 

Respecto, al objetivo específico asociado a la dimensión conciencia el 

análisis descriptivo realizado evidencia que en el grupo experimental tuvo un 

incremento de 18.4% a 55.3% en el nivel alto, posterior a la ejecución del 

programa “EDUSCRUM”. En esa misma línea, el análisis inferencial previo a la 

ejecución del experimento, en donde al comparar los resultados; se tienen los 

estadísticos U Mann-Whitney 626.5, y el p-valor de 0.384 (< 0.05) demostrando 

que, en los grupos de investigación los resultados son parecidos, entre tanto, 

luego de la experimentación las comparaciones de los resultados que se tienen 

a U de 453 y el valor de significación de p-valor < 0.05 alcanzando el objetivo 

planteado. En resumen, el programa “EDUSCRUM” confirma su efectividad al 

mejorar la dimensión conciencia del aprendizaje autónomo. 

En este sentido, el programa “EDUSCRUM” cuenta con una etapa que 

contribuye a una mejor planificación de las actividades y empleo de los recursos 

de parte de los estudiantes, en función a sus experiencias vividas lo que genera 

que ellos tengan claro cómo será su proceso de aprendizaje. De igual manera, 
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Shi & Han (2019) manifestaron que los aprendices al ser más conscientes y 

tener claro cómo van aprender comienzan a desarrollar una mayor autonomía 

lo que repercute en su aprendizaje. De ahí que, Oghenevwede (2019) precisó 

que las actividades deben planificarse considerando las necesidades 

educativas de los alumnos para conseguir que el aprendizaje sea efectivo. Por 

ello, los educandos al ser partícipes de su propia planificación para su 

aprendizaje consiguen mejores resultados y desarrollan más habilidades. 

Como complemento, se puede decir que el desarrollo de esta dimensión es 

de importancia para los estudiantes, porque les permite descubrir y valorar los 

recursos con los que cuenta, para a partir de ellos puedan construir nuevos 

conocimientos. Asimismo, Lailatussaidah et al. (2021) indicaron que en esta 

etapa deben buscar la solución al problema que se enfrentan primero en función 

a sus experiencias vividas y sus conocimientos hasta ese momento para 

después plasmar una ruta en la búsqueda de sus nuevos saberes. En 

consecuencia, al diseñar los programas de aprendizaje se debe tener en cuenta 

estos criterios para desarrollar la consciencia de los estudiantes sobre su 

aprendizaje; tal como, Xie (2020) quien propone que los docentes deben buscar 

estrategias que orienten a los alumnos a mejorar en la autogestión de su 

aprendizaje para que este sea más significativo.  

Con referencia, al objetivo específico asociado a la dimensión acuerdo el 

análisis descriptivo realizado evidencia que en el grupo experimental tuvo una 

reducción de 47.4% a 10.5% en el nivel bajo y un incremento de 26.3% a 52.6% 

en el nivel alto posteriormente a la ejecución del programa “EDUSCRUM”. En 

esa misma línea, en el análisis inferencial previo a la ejecución del experimento, 

en donde al comparar los resultados; se tienen los estadísticos U Mann-Whitney 

627.5, y el p-valor de 0.390 (< 0.05) demostrando así, que los grupos de 

investigación son parecidos, entre tanto, luego del experimento, la comparación 

de los resultados que se tienen a U de 503 y el valor de significación de p-valor 

de 0.023< 0.05 alcanzando el objetivo planteado, de acuerdo con los resultados 

obtenidos. En conclusión, el programa “EDUSCRUM” incide en la mejora de la 

dimensión acuerdo del aprendizaje autónomo. 

A este respecto, el programa “EDUSCRUM” contiene un espacio donde 

dialogan y negocian entre ellos, cómo deben utilizar sus conocimientos para 
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abordar la situación significativa que se les presenta y como se desafió 

estableciendo sus propios objetivos. Para tal efecto, Richards et al. ( 2020) 

manifestaron que los aprendices no deben tener dudas sobre los acuerdos que 

tomen para poder incrementar el valor de los objetivos que se planteen. Por eso, 

Fahrudin & Hatima (2021) plantean que el docente debe ser un facilitador y 

apoyar a los alumnos para que sean autoconscientes de sus objetivos. 

Asimismo, cabe resaltar que los educandos al plantear sus propios objetivos se 

sienten más motivados y entusiasmados con su proceso de aprendizaje, lo que 

les permite estar más predispuestos para aprender nuevos conocimientos. 

De acuerdo con, Bell & Valley (2020) indicaron que saber “quien” y “que” 

facilita el tomar acuerdos entre las personas considerando los valores de cada 

uno de ellos. Además, esto les permitirá a los estudiantes saber llegar a 

acuerdos cuando trabajen de manera colaborativa con sus compañeros y así 

puedan dividir las actividades de manera que les permita alcanzar los objetivos 

trazados. De igual manera, Khulaifiyah et al. (2021) plantea que se deben 

establecer acuerdos sobre las actividades y la información que van a manejar 

siendo conscientes de sus estilos de aprendizaje y las herramientas que van a 

utilizar. Por otro lado, Mulyawati et al. (2020) manifestaron que se debe contar 

con un ambiente apropiado para que se facilite la reunión y se debe tener el 

control del comportamiento de los participantes. 

En torno, al objetivo específico relacionado con la dimensión acción el 

análisis descriptivo realizado evidencia que en el grupo experimental tuvo una 

reducción de 44.7% a 10.5% en el nivel bajo y un incremento de 26.3% a 50.0% 

en el nivel alto posterior a la ejecución del programa “EDUSCRUM”. En ese 

mismo sentido, el análisis inferencial previo a la aplicación del experimento, en 

donde al comparar los resultados; se tienen los estadísticos U Mann-Whitney 

664.5, y el p-valor de 0.663 (< 0.05) evidenciando que los grupos de 

investigación son parecidos, entre tanto, luego del experimento, la comparación 

de los resultados que se tienen a U de 479 y el valor de significación de p-valor 

de 0.011< 0.05 alcanzando el objetivo planteado, considerando los resultados 

obtenidos. En consecuencia, el programa “EDUSCRUM” produce una mejora 

de la dimensión acción del aprendizaje autónomo. 

Para tal efecto, el programa “EDUSCRUM” plantea que los estudiantes sean 
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los principales ejecutores de sus actividades trabajando de manera colaborativa, 

donde el docente es un facilitador de conocimientos especializados. Como, Xia 

(2020) que manifestó que el diálogo e intercambio de ideas contribuye a que los 

alumnos tengan un mayor compresión de los nuevos temas a revisar. De ahí 

que, Calderón (2019) indicó que el uso de programas facilita el que los 

aprendices sean más autónomos; también, Bobadilla (2018) esbozó un 

programa formativo en base a herramientas digitales con el fin de desarrollar su 

autonomía. Por eso es necesario, manifestar que el proceso de aprendizaje 

debe buscar que los educandos tengan una mayor libertad de actuar dentro del 

proceso, todo ello haciendo uso de diferentes herramientas para su accionar. 

Sin duda, una parte importante de la clase es el momento en que los alumnos 

participan activamente en las dinámicas que se trabajan con la finalidad de 

intercambiar sus saberes y experiencias. Del mismo modo, Noskova et al. 

(2021) señalaron que integrar nuevas metodologías dentro del proceso 

tradicional permite a los aprendices asimilar esas estrategias como parte de su 

ser. Algo semejante ocurre, con Zhou & Li (2020) que sostuvieron que los 

docentes deben romper sus paradigmas e introducir nuevas herramientas y 

estrategias que desarrollen su curiosidad y trabajen colaborativamente. Puesto 

que, en esta etapa los educandos accionan diferentes tareas como selección de 

recursos, investigación entre otras que favorecen su aprendizaje. 

Ahora bien, con el objetivo específico asociado con la dimensión evaluación 

el análisis descriptivo realizado evidencia que en el grupo experimental tuvo una 

reducción de 18.4% a 0.0% en el nivel bajo y un incremento de 23.7% a 50.0% 

en el nivel alto posterior a la ejecución del programa “EDUSCRUM”. En ese 

mismo sentido, el análisis inferencial previo a la aplicación del experimento, en 

donde al comparar los resultados; se tienen los estadísticos U Mann-Whitney 

556.0, y el p-valor de 0.087 (< 0.05) evidenciando que los grupos de 

investigación son parecidos, entre tanto, luego del experimento, la comparación 

de los resultados que se tienen a U de 380 y el valor de significación de p-valor 

de 0.000 < 0.05 alcanzando el objetivo planteado, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos. En resumen, el programa “EDUSCRUM” influye en la 

dimensión evaluación mejorando el aprendizaje autónomo. 

A fin de que, de los estudiantes se autoevalúen constantemente dentro del 
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programa “EDUSCRUM” de manera iterativa se realizan ciclos de 

autoevaluación individual, coevaluación entre los miembros del equipo y una 

retroalimentación en conjunto con el docente. A este respecto, Barana et al.( 

2021) sostuvieron que en esta fase el educando debe saber el nivel en que  se 

encuentra y que le falta para llegar a completar sus objetivos, para así evaluar 

el producto, proceso, y de sí mismos. Asimismo, Venegas (2021) manifestó que 

no solo se debe centrar el brindar el conocimiento, sino que también es 

importante una retroalimentación formativa. Sin embargo, Leenknecht et al. 

(2020) indicaron que también el resultado de un proceso de evaluación puede 

afectar la motivación de los educandos por lo que es importante escoger los 

instrumentos apropiados. 

De las evidencias anteriores, se puede comprobar que el programa 

“EDUSCRUM” se enfoca en todas las dimensiones planteadas según las bases 

teóricas presentadas; asimismo incide en enriquecimiento de estas, 

consiguiendo que los estudiantes sean autoconscientes sobre su proceso de 

aprendizaje, trabajen colaborativamente y sean capaces de autoevaluarse y 

evaluar sus acciones. Por ello, Yildiz & Yucedal (2020) plantearon que los 

alumnos deben establecer sus metas y determinar su ritmo de avance lo que 

les permitirá tener mayor autonomía en sus estudios. Además, Thanh (2013) 

indicó que los responsables y autoorganizados tienen mayor motivación para 

obtener nuevos conocimientos. 

Finalmente, se destaca la importancia del aprendizaje autónomo porque le 

permite al estudiante ser una persona reflexiva, autocrítica y autosuficiente 

sobre su proceso de aprendizaje; tal como, Papamitsiou & Economides ( 2019) 

que mencionaron que el aprendizaje autónomo es la libertad para 

desenvolverse de los aprendices para aprender. Asimismo, las habilidades que 

se desarrollan como parte del aprendizaje autónomo, son cualidades que 

buscan las empresas en las personas al momento de hacer su selección de 

personal. En ese sentido, el programa “EDUSCRUM” está basado en 

metodologías ágiles que son muy usadas en el mundo empresarial, lo que les 

dará una ventaja a los educandos ya que estarán familiarizados con estos 

detalles y serán capaces adaptarse de manera más rápida. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera. Se consiguió lograr el objetivo general propuesto, por lo que se 

sostiene, que el programa “EDUSCRUM” incidió en la mejora del aprendizaje 

autónomo de los estudiantes del grupo experimental al tener 0% en el nivel 

bajo y 52.63% en el nivel alto después de la experimentación y validado con 

el estadístico U de Mann-Whitney (U = 568, Z = -2.877, Sig. asin. (bil.) = 

0.004). 

Segunda. Se logró cumplir con el objetivo específico relacionado a la 

dimensión conciencia, lo que sostiene que el programa “EDUSCRUM” 

influye positivamente en el desarrollo de esta dimensión por parte de los 

estudiantes del grupo experimental al tener 13.2% en el nivel bajo y 55.3% 

en el nivel alto después de la experimentación y validado con el estadístico 

U de Mann-Whitney (U = 453, Z = -2.83, Sig. asin. (bil.) = 0.005). 

Tercera. Se alcanzó con el cumplimiento del objetivo específico asociado a 

la dimensión acuerdo, lo que sostiene que el programa “EDUSCRUM” influye 

en una mejoría de esta dimensión por parte de los estudiantes del grupo 

experimental al tener 10.5% en el nivel bajo y 52.6% en el nivel alto después 

de la experimentación y validado con el estadístico U de Mann-Whitney (U = 

503, Z = -2.277, Sig. asin. (bil.) = 0.023). 

Cuarta. Se cumplió con alcanzar el objetivo específico referido a la 

dimensión acción, lo que sostiene que el programa “EDUSCRUM” influye 

positivamente en el desarrollo de esta dimensión por parte de los estudiantes 

del grupo experimental al tener 10.5% en el nivel bajo y 50.0% en el nivel 

alto después de la experimentación y validado con el estadístico U de Mann-

Whitney (U = 479.5, Z = -2.83, Sig. asin. (bil.) = 0.011). 

Quinta. Se consiguió cumplir con el objetivo específico relacionado a la 

dimensión evaluación, lo que sostiene que el programa “EDUSCRUM” 

influye positivamente en el desarrollo de esta dimensión por parte de los 

estudiantes del grupo experimental al tener 0.0% en el nivel bajo y 50.0% en 

el nivel alto después de la experimentación y validado con el estadístico U 

de Mann-Whitney (U = 380, Z = -3.72, Sig. asin. (bil.) = 0.000). 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera. Evidentemente al mostrar cómo el uso del programa “EDUSCRUM” 

incide positivamente en la mejoría de la autonomía de los aprendices. Por 

ello, es recomendable que las instituciones educativas diseñen e 

implementen programas de este tipo para el fortalecimiento del 

autoaprendizaje en los alumnos; ya que, este tipo de iniciativas tienen un 

impacto notable en el crecimiento personal de los estudiantes al desarrollar 

en mayor grado su autonomía. 

Segunda. En torno a la dimensión conciencia se plantea a los educadores 

de las diversas áreas a desarrollar y usar estrategias que faciliten y mejoren 

el autoconocimiento de los aprendices para que ellos sean capaces de 

establecer sus objetivos en función a sus necesidades y los recursos que 

tengan disponibles. 

Tercera. Con referencia, a la dimensión acuerdo se sugiere a los educadores 

de las distintas áreas a facilitar espacios dentro de las sesiones de clases y 

dar estrategias para que los alumnos puedan desarrollar esta dimensión y 

sean capaces de saber negociar con el fin de lograr un mejor aprendizaje y 

presentar mejores productos. 

Cuarta. Por parte, de la dimensión acción se recomienda a los profesores 

brindar herramientas y espacios para que los alumnos tengan la libertad para 

actuar de acuerdo con lo que ellos mismos han planificado y organizado; 

además, el entorno en el que se desenvuelvan tiene que motivarlos con la 

finalidad de que puedan interactuar mejor entre ellos y con el docente. 

Quinta. En cuanto, a la dimensión evaluación se sugiere a los docentes 

seleccionar los instrumentos de evaluación adecuados y coherentes con lo 

trabajado; asimismo, dar una retroalimentación positiva a los educandos; 

puesto que, una mala evaluación puede tener un impacto negativo y 

desmotivar al alumno.  
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ANEXOS



 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título:  Programa “EDUSCRUM” en el aprendizaje autónomo en estudiantes de 5to de secundaria en un contexto de pandemia COVID-19. 
Autor: Iris Milagros Mostacero Chuquiruna. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

 
Problema General: 
 
¿Cómo el programa 
"EDUSCRUM" incide en el 
aprendizaje autónomo en los 
estudiantes de 5to de secundaria 
de la institución educativa 2037 
“Ciro Alegría”? 
 
Problemas Específicos: 
 

- ¿Cómo el programa 
"EDUSCRUM" incide en la 
dimensión conciencia de los 
estudiantes de 5to de 
secundaria de la institución 
educativa 2037 “Ciro Alegría”? 

 

- ¿Cómo el programa 
"EDUSCRUM" incide en la 
dimensión acuerdo de los 
estudiantes de 5to de 
secundaria de la institución 
educativa 2037 “Ciro Alegría”? 

 

- ¿Cómo el programa 
"EDUSCRUM" incide en la 
dimensión acción de los 
estudiantes de 5to de 
secundaria de la institución 
educativa 2037 “Ciro Alegría”? 

 

- ¿Cómo el programa 
"EDUSCRUM" incide en la 
dimensión evaluación de los 
estudiantes de 5to de 
secundaria de la institución 
educativa 2037 “Ciro Alegría”? 

 
Objetivo general: 
 
Determinar el efecto del 
programa “EDUSCRUM” en el 
aprendizaje autónomo en los 
estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto de 
pandemia COVID-19. 
 
Objetivos específicos: 
 

- Determinar el efecto del 
programa “EDUSCRUM” en 
la dimensión conciencia en 
los estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto de 
pandemia COVID-19. 

 

- Determinar el efecto del 
programa “EDUSCRUM” en 
la dimensión acuerdo en los 
estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto de 
pandemia COVID-19. 

 

- Determinar el efecto del 
programa “EDUSCRUM” en 
la dimensión acción en los 
estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto de 
pandemia COVID-19. 

 

- Determinar el efecto del 
programa “EDUSCRUM” en 
la dimensión evaluación en 
los estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto de 
pandemia COVID-19. 

 
Hipótesis general: 
 
El programa “EDUSCRUM” 
mejora el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes 
del 5to de secundaria en un 
contexto de pandemia COVID-
19. 
 
Hipótesis específicas: 
 

- El programa “EDUSCRUM” 
mejora la dimensión 
conciencia en los 
estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto 
de pandemia COVID-19. 

 

- El programa “EDUSCRUM” 
mejora la dimensión 
acuerdo en los estudiantes 
del 5to de secundaria en un 
contexto de pandemia 
COVID-19. 

 

- El programa “EDUSCRUM” 
mejora la dimensión acción 
en los estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto 
de pandemia COVID-19. 

 

- El programa “EDUSCRUM” 
mejora la dimensión 
evaluación en los 
estudiantes del 5to de 
secundaria en un contexto 
de pandemia COVID-19. 

 

Variable 1: Aprendizaje autónomo  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

• Conciencia 

• Conocimientos y 
actividades claves. 

• Definición de las metas de 
aprendizaje. 

• Condiciones para el 
aprendizaje.  

• Capacidad de negociación. 

1 y 2 

 

3 

 

4 y 5 

Politómica 
ordinal 

 

Likert 

 

Nunca  

(1) 

 

Casi nunca 

(2) 

 

A veces 

(3) 

 

Casi siempre 

(4) 

 

Siempre 

(5) 

Bajo 
(5 - 12) 

Moderado 
(13 - 18) 

Alto 
(19 - 25) 

• Acuerdo 
• Aceptación de los 

términos. 

6, 7 y 8 

9 y 10 

Bajo 
(5 - 12) 

Moderado 
(13 - 18) 

Alto 

(19 - 25) 

• Acción 

• Estrategias para ejecutar 
las tareas. 

• Trabajo en equipo 

11, 12 y 13 

 

14 y 15 

Bajo 
(5 - 12) 

Moderado 
(13 - 18) 

Alto 
(19 - 25) 

• Evaluación 

 

• Autorreflexión del 
aprendizaje. 

• Evaluación de las 
estrategias utilizadas. 

• Retroalimentación. 

16, 17 y 18 

 

19, 20 y 21 

 

22 

Bajo 
(7 - 16) 

Moderado 
(17 - 26) 

Alto 
(27 - 35) 



 

 

Tipo - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

 
Tipo de estudio: Aplicada  
 
Diseño:  Cuasi experimental 
 
Método: Hipotético deductivo 

 
Población:  
252 estudiantes del 5to de 
secundaria. 
 
 
 
 
 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico por 
conveniencia. 
 
 
 
 
 
Tamaño de muestra:  
75 estudiantes 

  
Variable 1: Aprendizaje autónomo 
 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario 
 
Autor: Iris Milagros Mostacero Chuquiruna 
 
Año: 2021  
 
Ámbito de Aplicación: Institución Educativa N° 2037 
“Ciro Alegría” 
 
Forma de Administración: Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTIVA: Se realiza el análisis descriptivo agrupando los datos recogidos por 
niveles para mostrarlos en tablas y figuras, como el diagrama de pirámide, el cual 
permite analizar los resultados del pretest y postest de ambos grupos de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFERENCIAL: Se da la interpretación de datos, empleando un cuestionario para ver 
la existencia de diferencias entre los dos grupos, de igual manera se aplicará el 
estadístico U de Mann-Whitney para la validación de la hipótesis cuyos resultados se 
presentarán en tablas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO PARA UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Estimado estudiante, el presente cuestionario es anónimo y tiene la finalidad de recoger 

información respecto a su aprendizaje, para lo cual solicito tu participación al responder a 

las preguntas formuladas con sinceridad y transparencia. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

Instrucciones: Leer con atención las siguientes preguntas y marcar la opción que creas 

conveniente, considerando la siguiente valoración: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

ÍTEMS 
Escala de valoración 

1 2 3 4 5 

Relacionas los temas o contenidos tratados anteriormente 
con la nueva experiencia de aprendizaje. 

Identificas las tareas a realizar asociadas a las actividades 
propuestas por el docente. 

Te planteas objetivos o metas de aprendizaje. 

Consideras tus conocimientos, habilidades y recursos para 
la realización de la tarea. 

Te sientes motivado (a) al hacer tus actividades. 

Tienes en cuenta las capacidades del equipo y las tuyas al 
momento de proponer objetivos o tareas y su distribución. 

Planteas una idea nueva al equipo cuando estás en 
desacuerdo con algo. 

Tomas los acuerdos buscando el consenso. 

Asumes los acuerdos con responsabilidad. 

Respetas los acuerdos tomados por el equipo, aun estando 
en desacuerdo. 

Buscas información para realizar tu tarea. 

Aplicas estrategias para organizar tu trabajo (tomas 
apuntes, elaboras esquemas, bocetos, entre otros) 

Organizas tu tiempo para cumplir con la actividad. 

Cuando trabajas en equipo comunicas tus ideas y 
escuchas activamente a los demás miembros. 

Apoyas a tus compañeros cuando ves que tienen dificultad 
con alguna tarea. 

Reflexionas sobre tu aprendizaje, relacionando lo 
aprendido con tu vida diaria. 



 

ÍTEMS 
Escala de valoración 

1 2 3 4 5 

Frente a una dificultad intentas solucionarlo primero tú.      

Eres consciente de tus debilidades y pides orientación.      

La información encontrada fue de utilidad para cumplir con 
la tarea. 

     

Las estrategias empleadas te permitieron cumplir con tu 
actividad. 

     

El tiempo planificado te alcanza para la realización de la 
tarea. 

     

Haces ajustes en tus estrategias si ves que no estás 
cumpliendo con el objetivo. 
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Anexo 5: Tabla de operacionalización de la variable dependiente 

Operacionalización de la variable 1:  Aprendizaje autónomo 

Variables de 

estudio 
Definición conceptual Definición operacional 

Aprendizaje 

autónomo 

Para Yaprak (2021), el 

aprendizaje autónomo 

se da en un entorno 

facilitado por el docente, 

donde se contemple 

como los alumnos 

forman sus 

conocimientos, 

generando en ellos la 

capacidad de ejercer 

con responsabilidad su 

autonomía. 

Dimensiones indicadores Escala de medición 
Niveles y 

rangos 

Conciencia • Conocimientos y actividades 
claves. 

• Definición de las metas de 
aprendizaje. 

• Condiciones para el aprendizaje 

Politómica ordinal 
 

Likert 
 

Nunca 
(1) 

 
Casi nunca 

(2) 
 

A veces 
(3) 

 
Casi siempre 

(4) 
 

Siempre 
(5) 

 

Niveles 
 

Bajo 
(22 - 51) 

 
Moderado 
(52 - 81) 

 
Alto 

(82 - 110) 
 

 

Acuerdo • Capacidad de negociación 

• Aceptación de los términos 

Acción • Estrategias para ejecutar las tareas 

• Trabajo en equipo 

Evaluación • Autorreflexión del aprendizaje. 

• Evaluación de las estrategias 
utilizadas. 

• Retroalimentación. 

 

Adaptado de (Yaprak, 2021)



 

Anexo 6: Prueba de confiabilidad 

 

 

 



 

Anexo 7: Oficio de aceptación de la Institución Educativa N°2037 “Ciro 

Alegría” 

 

 



 

Anexo 8: Proyecto - Programa “EDUSCRUM”  
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