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Resumen 
 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre retroalimentación y 

aprendizaje autónomo en 20 estudiantes de sexto grado de primaria de una 

Institución Educativa Pública. El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, de 

tipo básico, diseño no experimental, descriptivo correlacional. Para la recolección 

de datos se empleó un cuestionario para cada variable, los cuales fueron 

verificados y aprobados por expertos; luego se organizaron  los datos para su 

análisis respectivo y fueron  representados en tablas estadísticas de forma 

independiente. La variable retroalimentación se presenta con 55% en el nivel 

medio, 30% en el nivel bajo y solo el 15% en el nivel alto, datos similares se reflejan 

en la variable aprendizaje autónomo. Se recomienda ofrecer constante 

retroalimentación a los estudiantes para  mejorar su aprendizaje autónomo. Con 

estos resultados, procedemos a tratar la información con el coeficiente de 

correlación de Pearson = 0.9 cuyo nivel de significancia es 0.000 < 0.05, lo que 

determina la significatividad y el grado de dependencia entre las variables, siendo 

directas y significativas. Los resultados permitieron comprobar que la variabilidad 

del aprendizaje autónomo depende de la retroalimentación. Se concluye que la 

retroalimentación incide en el aprendizaje autónomo; así como sus dimensiones. 

Palabras clave: Retroalimentación, aprendizaje autónomo, correlación. 
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Abstract 

 
The objective of the research was to determine the relationship between feedback 

and autonomous learning in 20 sixth grade students of a Public Educational 

Institution. The study corresponds to the quantitative approach, basic type, non-

experimental design, descriptive correlational. For data collection, a questionnaire 

was used for each variable, which were verified and approved by experts; then the 

data were organized for their respective analysis and were represented in statistical 

tables independently. The feedback variable is presented with 55% at the medium 

level, 30% at the low level and only 15% at the high level, similar data is reflected in 

the autonomous learning variable. It is recommended to offer constant feedback to 

students to improve their autonomous learning. With these results, we proceed to 

treat the information with the Pearson correlation coefficient = 0.9 whose level of 

significance is 0.000 < 0.05, which determines the significance and the degree of 

dependence between the variables, being direct and significant. The results allowed 

us to verify that the variability of autonomous learning depends on feedback. It is 

concluded that feedback affects autonomous learning; as well as its dimensions. 

 

Keywords: Feedback, autonomous learning, correlation. 
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I.  INTRODUCCIÓN                              

A lo largo del tiempo la educación viene experimentando una serie de 

trasformaciones en lo que corresponde a la forma en que se adquieren los 

aprendizajes, hemos pasado de una educación tradicional conductista, donde el 

docente era el máximo exponente del conocimiento, a una educación enfocada 

en el desarrollo de competencias de los que aprenden, el estudiante se convierte 

en el principal actor de sus propios aprendizajes teniendo como mediador de 

éstos al docente. Así mismo la forma como se evalúan los logros de aprendizaje 

ha pasado de ser meramente cuantitativa para adquirir un carácter dual, 

convirtiéndose no solo en evaluación de resultados sino también de procesos. 

La evaluación formativa se constituye en pieza clave para el logro de aprendizajes 

esperados a través de la reflexión, y tal como lo expresa Ruiz (2021) cumple dos 

funciones importantes la primera verificar si los estudiantes lograron aprender lo 

que se esperaba de ellos en un determinado tiempo y la otra retroalimentar no 

solo a los estudiantes sino también retroalimentar a los docentes sobre sus 

prácticas, para que ambos las ajusten consecuentemente. 

A nivel internacional en una investigación desarrollada en diversos países de 

Latinoamérica por Ravela et al. (2017) pudieron observar que la mayoría de  las 

prácticas docentes con respecto a la retroalimentación se limitaban a concentrase 

en los errores de los estudiantes, razón por la cual  las devoluciones estaban 

marcadas por las expresiones correcto o incorrecto, asignándole puntos al 

estudiante según su rendimiento en la tarea, así mismo se pudo evidenciar que 

los docentes les devuelven las tarea con elogios y felicitaciones como 

consecuencia de su puntual presentación,  acciones que no conducen  al 

estudiante a reflexionar y corregir sus errores, limitándolo en su aprendizaje, 

puesto que,  de antemano conoce que recibirá elogios por cumplir la tarea aun 

cuando sus resultados de aprendizaje no estén acordes con las metas propuestas. 

Tenemos también a Asprilla et al. (2017), en un estudio desarrollado en Cali, sobre 

la variable aprendizaje autónomo, expresan que de la descripción hecha por los 

docentes a los estudiantes con respecto al aprendizaje autónomo éstos siempre 

están a la espera de recibir al detalle instrucciones que los ayuden a cumplir con 

las tareas o actividades para lograr aprendizajes, es evidente la falta de interés 
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por aprender así como la falta de compromiso y actitud por desarrollar actividades 

que les ayuden a superarse, expresan también que consideran al estudio como  

una oportunidad para estar fuera de casa y recrearse con sus amigos; en otros 

casos lo ven como una obligación y hasta como una forma de castigo, ya que 

deben aprender de manera memorística contenidos que les son impartidos, 

puesto que, las instituciones aún trabajan con métodos tradicionales memorísticos 

por lo cual los estudiantes solo estudian para aprobar los exámenes a los que son 

sometidos.  

En el ámbito nacional, Guerrero (2018), en un estudio realizado en Pucallpa, pudo 

observar que en nuestro país los estudiantes universitarios, son dependientes de 

sus maestros en lo que respecta a la adquisición de sus aprendizajes, cuando se 

les solicita investigar sobre un determinado tema, dedican bastante tiempo a 

buscar, copiar y pegar la información requerida, la cual no puede ser explicada 

cuando se les solicita, se observan  también debilidades en el uso de 

metodologías activas para el logro de aprendizajes, con poca participación en 

exposiciones ya que demuestran debilidad al leer por falta de estrategias y por 

consiguiente para la comprensión de textos, además del desinterés y la falta de 

iniciativa por aprender más de lo que se les brinda en las aulas, lo que denota que 

carecen de autonomía en sus aprendizajes. 

En la Institución Educativa Pública de Pomalca objeto de la presente 

investigación, se puede observar que los docentes conocen estrategias para 

retroalimentar a los estudiantes y lo hacen de forma grupal siguiendo las 

secuencias de la estrategia a aplicar, pero se observa también que lo realizan sin 

tomar en cuenta la reflexión que deben generar en el estudiante para llevarlo a 

descubrir sus errores y motivarlo a modificar su  tarea de manera consciente. Los 

estudiantes se convierten en meros oyentes y responden a las interrogantes que 

les plantean los docentes, se limitan a enmendar lo recomendado para lograr la 

calificación deseada. Los docentes usan el tema de la retroalimentación para 

calificar cuantitativamente las tareas o ejercicios que ejecutan los aprendices 

durante el proceso mismo de aprendizaje y éstos replican lo que desean los 

docentes en las actividades que les plantean convirtiéndose en actores 

dependientes en la gestión de sus aprendizajes.  
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En este estudio se ha planteado la interrogante ¿Qué relación existe entre 

retroalimentación y aprendizaje autónomo en estudiantes de sexto grado de 

educación primaria de una Institución Educativa Pública, Pomalca?, la cual se 

justifica en relación a los aspectos de: Relevancia social, practicidad y uso 

metodológico de los resultados. En cuanto a la relevancia social beneficiará no 

solo a estudiantes sino también a docentes ya que les permitirá reflexionar sobre 

su propia práctica pedagógica especialmente la relacionada con la 

retroalimentación y así proponer nuevas formas y estrategias de llevarla a cabo; 

Con respecto a su practicidad, servirá para que los docentes adopten nuevas 

formas de entender y desarrollar retroalimentación en su quehacer pedagógico 

otorgándole su verdadero sentido y también permitiendo a los estudiantes actuar 

de manera consciente y deliberada en la construcción de sus aprendizajes para 

el logro de competencias que los conduzcan a ser autónomos en sus formas y 

modos de aprender. 

Sobre el uso metodológico de los resultados, éstos servirán para estudios 

posteriores que aporten en la elaboración de cuerpos teóricos para llenar los 

vacíos que hay con respecto a este tema de estudio. 

El  objetivo general planteado es: Determinar la relación entre retroalimentación 

y aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de una Institución Educativa Pública, Pomalca y como objetivos específicos: a) 

Identificar la relación que existe entre la dimensión estrategias y aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Pública, Pomalca; b) Identificar la relación que existe entre 

la dimensión contenidos y aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de una Institución Educativa Pública, Pomalca;  c) 

Contrastar la relación entre retroalimentación y aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de sexto grado de educación Primaria de una Institución Educativa 

Pública, Pomalca. Se presenta la siguiente hipótesis: Existe relación significativa 

entre retroalimentación y aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto grado 

de educación primaria de una Institución Educativa Pública, Pomalca. 
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II. MARCO TEÓRICO

En  el  contexto  nacional  sobre  las  variables  retroalimentación  y  aprendizaje 

autónomo tenemos en Lima a Bartolomé (2021) cuyo objeto de investigación fue 

determinar la repercusión de la retroalimentación en el aprendizaje autónomo en 

estudiantes  de  6º  grado  de  primaria.  La  metodología  corresponde  al  enfoque 

cuantitativo,  el diseño es  no  experimental  de  tipo  correlacional  causal  de  nivel 

explicativo.  El  estudio  determinó  que  el  aprendizaje  autónomo  depende  de  la 

retroalimentación  por  lo  que  determina  que  la  autonomía  en  el  aprendizaje 

depende  en  un  46,  5  %  de  la  retroalimentación  así  como  en  las  dimensiones 

objeto de estudio de la investigación.

En Lima a Acevedo (2019), presenta como objetivo de investigación  precisar 

en qué medida la aplicación del aula virtual en la enseñanza se relaciona con el 

aprendizaje  autónomo.  La  metodología  responde  al  enfoque  cuantitativo 

correlacional de diseño no experimental. Los resultados determinan la existencia 

de una correlación entre la variable aula virtual y aprendizaje autónomo de 0.477 

así  como  con  las  dimensiones  contenido  de  enseñanza  aprendizaje  (0.607), 

recursos de enseñanza aprendizaje (0.630) y  dimensión tutoría de enseñanza 

aprendizaje  (0.652),  por  lo  que  concluye  que  existe  correlación  entre  las 

variables aula virtual y aprendizaje autónomo.

En  Lima  Príncipe  (2018),  investigó  sobre  el  aprendizaje  autónomo  y  el 

razonamiento  cuantitativo,  la  finalidad  de  su  investigación  fue  establecer  la 

relación  entre  hábitos  académicos  y  el  razonamiento  cuantitativo.  La 

metodología  aplicada  fue  básica  no  experimental,  correlacional  descriptiva  de 

enfoque cuantitativo, de cuyo estudió se determina que existe un grado de buena 

relación  entre  aprendizaje  autónomo  y  razonamiento  cuantitativo,  así  como  lo 

demuestra  el  resultado  de  la  prueba  de  hipótesis  (p  valor  o  sig,  Asintótica 

(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05).

En  su  investigación  con  estudiantes  de  Paramonga,  Arellano  (2018),  buscó 

determinar la relación existente entre habilidades de pensamiento, aprendizaje 

autónomo y rendimiento académico. La metodología empleada corresponde al 

enfoque  cuantitativo  y  el  tipo  de  investigación  es  descriptiva  correlacional. 

Demostró  que  existe  correlación  en  las  variables. Las  correlaciones  que
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alcanzan valores más altos son: Pensamiento crítico con ayudas del estudio (r = 

0,53) y con autorregulación metacognitiva (r = 0,52), por lo que concluye que hay 

relaciones significativas entre las habilidades de pensar, el aprendizaje 

autónomo y el rendimiento académico. 

En Lima, Carrión (2021), en su investigación busca establecer la relación que 

hay entre  competencias emocionales y aprendizaje autónomo. Empleó el diseño 

de investigación no experimental de alcance correlacional, los resultados de la 

investigación muestran que las competencias emocionales se relacionan de 

manera significativa con el aprendizaje autónomo (r=0,79), demostró también 

que las dimensiones tanto de competencias emocionales como de aprendizaje 

autónomo se relacionan significativamente, respaldando sus hipótesis. 

 

A nivel internacional no se han encontrado mayores evidencias de estudios 

correlacionales relacionados con las variables de estudio retroalimentación y 

aprendizaje autónomo que son el objetivo de esta investigación por lo que cito a 

Canabal y Mergaref (2017) de España, en su investigación acción en el Master 

en Docencia Universitaria, cuyos objetivos fueron identificar  los aspectos 

relevantes para que la retroalimentación cumpla con su rol formativo, e investigar 

sobre las potencialidades de los docentes en relación a la retroalimentación. 

Como metodología desarrollaron una espiral auto reflexiva de investigación 

acción en la cual  concluyen que la retroalimentación es un factor relevante para 

el aprendizaje sin importar los tipos de retroalimentación estudiadas y consideran 

que, para que cumpla con su rol formativo debe atender fundamentalmente al 

factor emocional para ser percibida como más personal y más duradera. 

 

Himmel (como se citó en Quintana, 2018) expresa que, para que la evaluación 

cumpla realmente con su rol formativo, la retroalimentación debe otorgarle al 

estudiante evidencia útil, que le describa de forma clara sus fortalezas y 

debilidades con respecto a su desempeño; y además debe ser oportuna y 

frecuente para que el estudiante perciba claramente las consecuencias de su 

esfuerzo y progreso en el aprendizaje. La evaluación formativa permitirá al 

estudiante apropiarse de los estándares y criterios para autoevaluarse en su 
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desempeño e ir adquiriendo autonomía para dirigir su aprendizaje. Rivero et al. 

(2021), sostienen que evaluar formativamente y retroalimentar están 

estrechamente vinculados con el logro de mejoras y la autorregulación de los 

aprendizajes. 

Cardoner (2016) señala que en Buenos Aires y Finlandia, en educación, se exige 

a los estudiantes el desarrollo de distintas habilidades, por ello los maestros 

desarrollan retroalimentación personal y permanente en los centros de estudios. 

Cedeña y Moya (2019) expresan que la retroalimentación surge como un 

requisito para mejorar el nivel educativo, por tanto, debe hacerse presente en el 

proceso de evaluar en todas sus fases. Según Catillo (como se citó en Rodríguez 

y Gracia, 2016) el propósito de la evaluación formativa es retroalimentar no solo 

al estudiante sino también al docente en referencia al proceso de enseñar y 

aprender, busca conocer lo que el aprendiz o el grupo domina sobre un 

determinado aprendizaje y detectar en qué nivel de avance se encuentra con 

respecto al logro de la meta o del objetivo educacional. 

Quintana (2018) expresa que la retroalimentación es pieza clave porque 

contribuye en el proceso de aprendizaje. Román (como se citó en Leiva y 

Aravena, 2016) nos dice que es un proceso que le sirve al que aprende para 

desarrollar y mejorar sus estrategias de aprendizaje a través de la reflexión, le 

permite identificar en una tarea específica sus fortalezas y debilidades y 

considera que: Información, reflexión y cambio, son ideas comunes cuando se 

trata de conceptualizar el término retroalimentación. Quezada y Salinas (2021) 

afirman que es un diálogo donde se nivelan las percepciones de los involucrados. 

Pardo (2018) expresa que, en una situación de aprendizaje, está considerada 

como un factor que genera efectos positivos en el que aprende. 

Drago (2017), implementar el proceso de retroalimentación requiere análisis, 

diálogo, compromiso y sobre todo reflexión mutua entre los involucrados para 

que cumpla su verdadero rol, puesto que, puede suceder que el aprendiz no 

logre identificar acertadamente sus errores y aciertos o también que el profesor 

no sepa direccionar la retroalimentación hacia el objetivo de aprendizaje. Jensen 

et al. (2022) expresan que debe ser concebida como un proceso social-

contextual y no solo como el conjunto de comentarios que hace el docente sobre 
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las producciones de los estudiantes. Ajjawi et al. (2021) nos dicen que en muchos 

casos es escasamente aprovechada por completo cuando se desarrollan 

actividades de aprendizaje. Ajjawi y Boud (2017) por su parte aseveran que el 

socioconstructivismo sostiene que la retroalimentación debe basarse en el 

diálogo que ayude al que aprende a desarrollar competencias para supervisar, 

evaluar y autorregular sus aprendizajes. Wisniewski y Hattie (2020), expresan 

que es realmente efectiva cuánto ofrece mayor información al estudiante, Jensen 

y Boud (2021) acotan que es la parte principal y la más desafiante dentro del 

proceso de aprendizaje. Panadero y Lypnevich (2022) resaltan que debe buscar 

principalmente mejoras en el aprendiz y no solo en la tarea. Renske (2021) 

asevera que la interacción entre pares promueve la retroalimentación efectiva, 

obteniendo el andamiaje que necesita el que aprende para alcanzar las metas 

de aprendizaje.  

Molloy et al. (2020) concluyen que es vital que el aprendiz tenga claro el 

propósito y el rol de la retroalimentación, así como qué información necesita para 

mejorar, que exprese juicios sobre la calidad de la tarea presentada, regule sus 

emociones frente a esta, así como que sepa procesar la información que lo 

ayude en actividades futuras. Winstone y Boud (2022) los estudiantes deben ser 

protagonistas en este proceso sirviéndose también de información de otros para 

desarrollar futuros trabajos y considerar que no solo consiste en recibir 

información de los docentes. Han y Xu (2020)  la autoeficacia producto de la 

retroalimentación ayuda a mejorar el rendimiento en diferentes grados. Hoo et 

al. (2022) evaluación y retroalimentación se constituyen en aspectos claves para 

la autorregulación del aprendizaje.  

Sobre los referentes teóricos que sustentan la variable retroalimentación 

tenemos a Bruner y Lev Vygotsky. Bruner (como se citó en Anijovich, 2019) nos 

dice que la retroalimentación viene a ser la ayuda y el acompañamiento que 

realizan los docentes para que los estudiantes puedan pasar de su estado inicial 

de aprendizaje hasta el logro del objetivo final del mismo, acto al que llamó 

andamiaje. Incorporó el término andamiaje en su teoría del aprendizaje para 

describir cómo es el proceso de aprender. Para él, las interacciones entre el 

adulto y el aprendiz tienen una marcada influencia en el aprendizaje. Pudo 
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determinar que el grado de ayuda depende del nivel de competencia del que 

aprende, esta ayuda representa el andamio que necesita para ser competente; 

el cual se retira cuando el estudiante logra el aprendizaje o el dominio de la 

actividad de manera autónoma ya que pasaría a considerarse innecesario; por 

su parte Vygotsky señala que el aprendizaje es el resultado de la interacción con 

el medio social y de la actividad del sujeto en esta interacción lo que le permite 

transitar desde su espacio de desarrollo próximo a su espacio de desarrollo real 

y además expresa que, para llegar a este último espacio necesita de un mediador 

que puede ser el docente o quien enseña para que ayude al estudiante a superar 

las brechas que lo conduzcan a alcanzar autonomía en su aprendizaje.  

Martínez y Rodríguez (como se citó en Carvajal, 2021) manifiestan que entre el 

desarrollo real y el  potencial existe una distancia donde el sujeto pone en juego 

capacidades que le permitirán resolver situaciones problemáticas y para que los 

niños lleguen a este desarrollo real necesitan del acompañamiento (andamiaje) 

del adulto (maestro u otro relacionado con el tema educativo), quien le dará el 

soporte necesario.   

Anijovich (2019) manifiesta que en la retroalimentación pueden distinguirse dos  

dimensiones: Estrategias y contenidos. La primera presenta los indicadores, 

tiempo, modo, cantidad y audiencia. Sobre el indicador tiempo, Shute (como se 

citó en Anijovich, 2019) menciona que puede desarrollarse de forma diferida o 

de forma inmediata. De forma diferida es conveniente cuando se retroalimentan 

tareas complejas porque ofrece oportunidad al estudiante para procesar la 

información que se le dio motivándolo a cuestionarse sobre su actuación, así 

como también revisar materiales y otras producciones que lo ayuden a mejorar 

en sus próximas tareas y sobre la retroalimentación inmediata indica que permite 

corregir errores más sencillos en los productos de los estudiantes, el indicador 

cantidad señala que está relacionado con aspectos específicos que se deben 

seleccionar para realizar la retroalimentación, para ello sugiere focalizar los 

puntos principales a retroalimentar que estén directamente ligados a las metas 

de aprendizaje; sobre el indicador modo hace referencia a la necesidad de 

combinar formas de retroalimentar según los modos de aprender de los 

estudiantes, propone combinar por ejemplo los comentarios con el diálogo 
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posterior para enriquecer el proceso, así mismo destaca que los gestos, la 

tonalidad de la voz y el volumen son factores relevantes al momento de 

retroalimentar. Sobre la audiencia expresa que esta puede realizarse de manera 

personal, en grupos pequeños o al grupo general de la clase, considerando 

prioritaria la retroalimentación individual ya que permite focalizarse tanto en las 

tareas que desarrolla el estudiante como en las estrategias que usa. 

Sobre la dimensión contenidos Anijovich (2019), destaca 3 indicadores, el 

primero vinculado con la valoración de la persona, cuyo motivo es impactar en la 

estima del estudiante; recomienda no excederse en la sobrevaloración positiva 

ya que puede interferir en el reconocimiento de debilidades lo que sería un 

obstáculo para mejorar la calidad del desempeño. El segundo relacionado con el 

valor que se le otorga a los desempeños y a las producciones, destaca la 

importancia de centrar la retroalimentación en la calidad y en la profundidad de 

las tareas, así como en la forma como se desenvuelve el estudiante para lograr 

los aprendizajes previstos. El tercer indicador nos habla de la valoración de los 

procesos de aprendizaje, el cual se concentra en las estrategias que usa el 

estudiante para desarrollar una tarea, el reconocimiento de sus fortalezas y 

dificultades para avanzar y cumplir con el o los propósito esperados. 

Para conceptualizar la variable aprendizaje autónomo se abordan algunas  

concepciones de aprendizaje desde diversos enfoques y autores. La Universidad 

Católica de Temuco (2021) expresa que, el enfoque cognitivo concibe al 

aprendizaje como el proceso por el cual el estudiante se apropia de la 

información por medio de la interacción con su ambiente y con guía de un adulto 

construye significados, a diferencia del conductismo que pone énfasis en los 

procesos de apropiación del conocimiento, es decir lo concibe como el proceso 

de adquirir o modificar las conductas como resultado de la experiencia las cuales 

deben permanecer en el sujeto que aprende el mayor tiempo posible. Bandura, 

citado por el mismo autor, sostiene que el aprendizaje se produce a través de la 

reproducción o modelación de comportamientos, actitudes y reacciones 

emocionales de las personas observadas que se constituyen en modelos los 

cuales pueden ser personas de su entorno, personajes de televisión o de 

películas de quienes copian e imitan sus conductas. Piaget plantea que el 
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aprendizaje es un proceso personal, que los conocimientos se construyen 

cuando se  interactúa con el medio ambiente y está relacionado con el nivel de 

madurez de la persona, por tanto el proceso de aprender está en relación a la 

adaptación del sujeto con su medio o entorno. El constructivismo socio cultural 

de Lev Vygotsky plantea que, todo sujeto es activo en la adquisición de sus 

aprendizajes, puesto que, existe una constante interacción entre las bases 

biológicas de su conducta y su entorno social. 

Para el referente conceptual autonomía, Moreno (2021) la determina como la 

competencia que tiene el sujeto para desarrollar acciones de manera 

independiente, permitiéndole tomar decisiones, actuaciones y ejercer derechos 

sin la mediación de un tercero. Expresa que varios autores concuerdan que es 

la habilidad que se tiene para interiorizar el sentido de responsabilidad, además 

de ser el resultado o producto del desarrollo tanto individual como social. 

Kohlberg, citado por el mismo autor, la conceptualiza como la capacidad que 

posee el ser para actuar según sus propios puntos de vista y criterios, que lo 

conducen a reflexionar de forma libre, sin exigencia de terceros y  en base a 

reglas que guiarán su actuar para beneficio propio y de los demás. Según 

Rodríguez et al. (como se citó en Vásquez y Gutiérrez, 2021) señalan que 

consiste en el autogobierno y en la capacidad de tomar decisiones relevantes 

para el aprendizaje, para ello se debe entrenar en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y metacognitivas. 

Sobre el aprendizaje autónomo, Martínez (como se citó en Cárcel, 2016) expresa 

que es un proceso de autorregulación de los propios procesos cognitivos y socio 

afectivos, por lo que la labor pedagógica debe centrarse en identificar la forma 

en la que se produce el aprendizaje, para ello el estudiante debe planificar, 

revisar, cuestionarse, controlar y evaluar la forma como aprende. Para Villalta-

Paúcar y Assael-Budnik (2018) ser autónomo es ser independiente respecto a 

los demás así como haber desarrollado procesos de autorregulación.  

Los teóricos que sirven para sustentar la variable aprendizaje autónomo son 

Piaget y Vygotsky. Para Piaget (como se citó en Moreno, 2021) la autonomía es 

un proceso educativo social que motiva a la persona a dejar su egocentrismo, 

para desarrollar su personalidad al relacionarse e interactuar con los demás, 
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aprendiendo a ser colaborador, cooperativo, regulador de su conducta y de su 

comportamiento con los demás a través del respeto y cumplimiento de las 

normas; considera que la vida individual y social son el principio para lograr la 

autonomía y prepararse moralmente para ejercer su libertad y la democracia. El 

autor citado expresa que Piaget distinguió dos tipos de autonomía, la moral, 

relacionada con el saber identificar entre lo bueno y lo malo y  la absoluta libertad 

para decidir sobre las acciones a desarrollar  así como asumir las consecuencias 

del actuar y el segundo tipo es la personal, la que define como la figura positiva 

que el niño va formándose de sí mismo como consecuencia de las diversas 

actividades sencillas que ejecuta y que lo conducen a alcanzar su autonomía; se 

evidencia cuando toma iniciativa propia y demuestra independencia al 

desarrollar actividades comunes diarias (cuidado personal, actividades motoras 

en las cuales prescinde de la ayuda de un adulto) y también en el desarrollo de 

actividades cognitivas como resolver situaciones problemáticas o tomar 

decisiones propias. 

Vygotsky en su teoría del aprendizaje social otorga especial importancia al tema 

de la autonomía y refiere que es una facultad importante en el proceso de 

aprender ya que introduce de manera dinámica al niño con su entorno social 

ayudándole en la construcción de su propio conocimiento, usando estrategias 

que le permitan tener un rol activo en su proceso de aprender lo que contribuye  

al desarrollo progresivo de su independencia. Salazar (2017) nos dice que el 

objetivo del aprendizaje autónomo es promover el autoaprendizaje, el estudiante 

debe usar sus destrezas, habilidades, capacidades y conocimientos 

provenientes de su motivación interna que lo lleven a desarrollar su pensamiento 

crítico, a ser tolerante frente a formas de pensar distintas a la suya y a actuar 

con responsabilidad frente a las tareas que se le asignen.  

Massie (como se citó en Salazar, 2017) afirma que para desarrollar aprendizaje 

autónomo es necesario cambiar los roles tradicionales de actuación en los que 

aprenden, se debe cambiar el rol pasivo, receptivo y de consumo a otro activo 

en la planificación del aprendizaje y en la toma de decisiones. Vela (como se citó 

en Reyes, 2017), manifiesta que para que se suscite el aprendizaje autónomo 

regulado deben existir las siguientes condiciones: Un propósito personal 
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relacionado con la actitud que asume el sujeto que aprende, una situación 

específica relacionada con las variables que predominan en el proceso de 

aprender (como el ambiente, la situación anímica y la combinación de otros 

factores intervinientes en el proceso), el desarrollo de experiencias que 

contribuyan al aprender haciendo, el uso de estrategias que selecciona o crea 

para desarrollar una tarea, la decisión de elegir lo que le interesa aprender 

construyendo y reflexionando sobre sus errores (lo que se constituye en la base 

de su aprendizaje), oportunidades para rescatar conocimientos previos y la 

interacción social y la socialización de sus conocimientos que le ayudarán a 

recontextualizar y reconstruir nuevos aprendizajes. 

Lobato (como se citó en Ccallo y López, 2021) expresan que el concepto de 

aprendizaje autónomo ha sido estudiado de manera extensa, encontrando que 

se denomina con variadas acepciones como: aprendizaje auto dirigido, 

aprendizaje autorregulado, autoaprendizaje, menciona también que se le ha 

relacionado con el desarrollo personal, la autonomía y la autorrealización. 

Peinado (2020) destaca que una de las ventajas de promover el aprendizaje 

autónomo es el desarrollo de habilidades de orden superior como la reflexión y 

el pensamiento crítico. Mendoza (2017) lo relaciona con la participación activa 

del estudiante en el planteamiento de objetivos, uso de recursos, estrategias y 

saberes así como la identificación de necesidades de formación y participación 

en acciones de evaluación para lograr sus metas. 

Para la variable aprendizaje autónomo se tomó como referencia al Currículo 

Nacional de Educación Básica Regular en el cual se precisa que es un proceso 

que permite al que aprende gestionar de forma directa sus aprendizajes, para 

ello debe reconocer sus logros y dificultades con el fin tomar decisiones que lo 

ayuden en la mejora de estos. La competencia 29 habla de dos dimensiones en 

la gestión del aprendizaje independiente o autónomo: La metacognición y la 

autorregulación, quienes se complementan en el proceso de aprender a 

aprender.  La metacognición involucra la reflexión sobre cómo es qué aprenden, 

qué es lo que aprenden y por qué deben aprender los estudiantes,  lo que aporta 

para que el aprendizaje se vuelva significativo; implica la toma de conciencia de 

lo que saben y lo que necesitan saber para realizar una tarea, la planificación de 
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los recursos, materiales y estrategias que usará para resolverla con éxito. Flavell 

(como se citó en Muteti et al., 2021) expresa que involucra las metas, las 

experiencias y lo que conoce el estudiante; Fadilah et al. (2021), a su vez 

manifiesta que, la revisión de los procesos empleados para aprender desarrolla 

habilidades de orden superior. Para Ganapati y Mostafavi (2021), ayuda en el 

crecimiento de la inteligencia y ayuda a comprender los límites de nuestro 

pensamiento. Sobre la autorregulación Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU, 2016) expresa que, como proceso mental ayuda a reflexionar sobre 

el cómo se organizan los aprendices para desarrollar una tarea, para conocer si 

las estrategias y recursos utilizados en la planificación, en el proceso y al finalizar 

la actividad fueron pertinentes en su proceso de aprender permitiéndoles obtener 

de manera autónoma el éxito en la actividad o tarea desarrollada. Para García 

et al. (2018) la autorregulación es un proceso dinámico, destacan la importancia 

del establecimiento de metas y el monitoreo de los procesos utilizados. 

Covarrubios-Apaza et al. (2019) sostienen que en la autorregulación del 

aprendizaje intervienen un sinnúmero de procesos tanto cognitivos como 

metacognitivos. Medina et al. (2017) consideran a la metacognición como 

destreza principal en el juicio crítico y el aprendizaje autorregulado. Matcha et al. 

(2019), la autorregulación es el factor central del rendimiento de los estudiantes. 

Sáiz-Manzanares y Pérez (2016) expresan que se relaciona con el rendimiento 

escolar satisfactorio.  

MINEDU (2016) presenta como indicadores del aprendizaje autónomo: Define 

metas o propósitos de aprendizaje, para ello el estudiante debe reconocer sus  

habilidades, saberes y recursos para resolver una tarea y a partir de ello 

plantearse metas; el indicador monitorea y ajusta su desempeño en su proceso 

de aprender, implica hacer seguimiento de sus avances, tener confianza en sí 

mismo, autorregularse y evaluar permanentemente si las acciones que planificó 

son las más adecuadas (organización estratégica de acciones) y lo conducirán 

al logro de metas y según Panadero (2017) en la autorregulación desempeñan 

un rol importante los aspectos relacionados con los afectos y las emociones. 

Baten y Desoete (2017) expresan que promover la formación metacognitiva en 

niños pequeños puede generar efectos beneficiosos en sus aprendizajes. 



14 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Figura del diseño de investigación aplicado. Según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) 

Donde: 

P: estudiantes 

V1: Retroalimentación 

V2: Aprendizaje autónomo 

r: relación 

 

  V1 

P                     r 

                     V2                                       

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el diseño está relacionado 

con  el  plan  o  las  estrategias  que  se  usan  para  recoger  la  información 

requerida,  puede  ser  experimental  o  no  experimental.  El  enfoque 

cuantitativo  se  basa  en  investigaciones  anteriores  y  es  utilizado  para 

establecer con exactitud los patrones relacionados con el comportamiento 

de una población y expresan que es correlacional cuando busca conocer 

el grado de correspondencia que existe entre dos o más variables en una 

determinada muestra de estudio

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo, es de tipo 

no  experimental  correlacional  de  corte  transversal,  se  busca  conocer  el 

enlace que existe entre las variables de estudio.

Figura 1

Esquema del diseño correlacional descriptivo



15 
 

3.2. Variable y operacionalización  de variables  

Variable 1: Retroalimentación  

Definición conceptual: Anijovich (2019),  manifiesta que involucra no solo la 

redacción de comentarios a las evidencias de los estudiantes sino que implica 

también la promoción de espacios de reflexión que ayuden a los estudiantes a 

reflexionar sobre su actuación en el desarrollo de sus producciones. 

Definición operacional: Para operacionalizar la variable retroalimentación se 

usó una encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario. 

Dimensiones: a) Estrategias,  b) Contenidos. 

Indicadores: Para la dimensión estrategias: Tiempo, cantidad, modo y 

audiencia y para la dimensión contenidos: Valoración de la persona, de los 

desempeños y producciones y de los procesos de aprendizaje. 

Escala de medición: Ordinal 

      Variable 2: Aprendizaje autónomo: 

Definición conceptual: Manrique (como se citó en Bartolomé, 2021) expresa 

que es la competencia que tiene el aprendiz para monitorear, gobernar, regular  

y valorar la forma como adquiere el aprendizaje, empleando estrategias 

pertinentes para lograr sus propósitos educacionales. 

Definición operacional: La variable aprendizaje autónomo se operacionalizó a 

través de la aplicación de una encuesta con su  instrumento cuestionario. 

Dimensiones: a) Metacognición  b) Autorregulación 

Indicadores: a) Define metas de aprendizaje b) Organiza acciones estratégicas 

para alcanzar metas c) Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso 

de aprendizaje. 

Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), hablar de población es referirse 

al universo de sujetos con características comunes. En esta investigación lo 
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quienes cumplen criterios de inclusión: Todos los estudiantes de 6º grado 

matriculados en el año 2022. No existen criterios de exclusión. 

Tabla 1.  

Población estudiantil de la Institución 

Población estudiantil de la Institución 

Grado y sección Turno Nº estudiantes 

Sexto A Mañana 21 

Sexto B Tarde 21 

Total  42 

Nota: La tabla muestra la población estudiantil de la institución 

Muestra: Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), expresan que está 

conformada por un subgrupo de la población a la cual representa. En la 

investigación está compuesta por 20 estudiantes de sexto grado “B”. 

 

Tabla 2.  

Muestra estudiantil de la institución 

Muestra estudiantil de la Institución 

Grado y sección Turno Nº estudiantes 

Sexto A y B Mañana y Tarde 20 

Total  20 

Nota: La tabla presenta la muestra de estudiantes de la institución 

Muestreo: Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) expresan que el muestreo 

es la técnica que se utiliza para hallar la muestra representativa de la 

investigación, la cual se desarrolla en base a criterios y fórmulas estadísticas, 

contando para ello con el muestreo probabilístico y el muestreo no 

probabilístico. En la investigación la muestra está representada por 20 

estudiantes de sexto grado A y B, el muestreo fue probabilístico. 

  

Unidad de análisis: Está conformada por el estudiante de sexto grado de 

primaria matriculado el periodo 2022. 
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3.4. Técnica e instrumentos de recolección  

Se trabajó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento para 

las variables intervinientes en el estudio, los cuales se aplicaron de manera 

colectiva a la muestra seleccionada, cuya creación corresponden a la autora de 

la investigación. El instrumento de la variable retroalimentación posee dos 

dimensiones, con diez y ocho preguntas respectivamente de escala ordinal. La 

variable aprendizaje autónomo presenta 2 dimensiones con diez y cinco 

preguntas respectivamente y cuya escala de medición es también de tipo 

ordinal. 

3.5. Procedimientos   

Se gestionó con la dirección de la institución el permiso para ejecutar el estudio 

y recoger información con los estudiantes de sexto grado; previo a ello se 

desarrolló  una reunión con los padres para hacerles conocer los objetivos de 

la investigación y aplicar los instrumentos para recoger la información. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el tratamiento estadístico, se empleó como insumos la información de los 

instrumentos aplicados a la muestra de estudio, los cuales fueron revisados 

para verificar si cumplen los criterios para ser cuantificados, luego se 

organizaron y procesaron haciendo uso del programa SPSS para las 

correspondientes correlaciones e interpretaciones. 

3.7. Aspectos éticos  

El criterio de confiabilidad caracteriza el presente estudio para proteger los 

datos de los estudiantes. La aplicación del instrumento fue anónima para 

garantizar resultados fidedignos. Se tuvo en cuenta el cumplimiento del criterio 

de beneficencia, porque el estudio aportará mejoras para los partícipes; el 

principio de no maleficencia, en tanto que no se expondrá a los estudiantes a 

participar en actividades desligadas del  objetivo de estudio que atenten contra 

su integridad bajo ninguna forma; así también se consideró el criterio de justicia 

evitando toda forma de discriminación hacia los participantes y autonomía en 

razón a que respondieron el cuestionario  de manera libre sin la intervención de 

agentes de ningún tipo que puedan manipular la información a recoger en el 

presente estudio. 
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IV. RESULTADOS 

     Nivel descriptivo  

    Tabla 3 

Nivel de retroalimentación y aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de una Institución Educativa Pública, Pomalca 

 Nivel de retroalimentación Nivel de aprendizaje autónomo 

Escala de 
medición f % F % 

Bajo  6 30.00 6 30.00 

Medio  11 55.00 9 45.00 

Alto 3 15.00 5 25.00 

Total 20 100.00 20 100.00 

Nota: Datos recopilados de los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de una Institución Educativa Pública, Pomalca. 

En la tabla 1, de acuerdo a la recopilación de datos, la mayoría de participantes 

del sexto grado de primaria, destacaron en un nivel medio de retroalimentación 

con un valor de 55%, el 30% de estudiantes perciben un nivel bajo y tan solo el 

15% de ellos perciben un nivel alto siendo una población escasa; así mismo, 

destacaron en su aprendizaje autónomo, en un nivel medio el 45% de 

estudiantes, perciben un nivel bajo el 30% y tan solo el 25% perciben un alto 

nivel en su aprendizaje autónomo.  
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Tabla 4 

Prueba de normalidad  

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Retroalimentación ,918 20 ,091 

Aprendizaje autónomo ,941 20 ,254 

Nota: Datos recopilados de los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de una Institución Educativa Pública, Pomalca. 

Considerando los criterios estadísticos de la información recabada se procedió a 

aplicar la prueba estadística de Shapiro-Wilk y siendo que la muestra es menor de 

50 usuarios y el nivel de significancia de ambas variables es mayor de 0,05 se 

consideró para el tratamiento de la información la correlación de Pearson.   
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Objetivo específico 1, Identificar la relación que existe entre la dimensión 

estrategias y aprendizaje autónomo en los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de una Institución Educativa Pública, Pomalca 

Tabla 5 

Correlación de Pearson entre la dimensión estrategias y aprendizaje autónomo en 

los estudiantes de sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa 

Pública, Pomalca.  

 

Dimensión 

estrategias 

Aprendizaje 

autónomo 

Dimensión estrategias Correlación de Pearson 1 ,928** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Aprendizaje autónomo Correlación de Pearson ,928** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

Nota: Datos recopilados de los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de una Institución Educativa Pública, Pomalca. 

En la tabla se detalla que, la correlación de Pearson es de 0,928 y de acuerdo a la 

formulación estadística presenta una relación alta, directa; además, se determinó 

que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; por lo tanto, 

nos indica que la dimensión estrategias tiene relación significativa con el 

aprendizaje autónomo en los participantes de sexto de primaria. 
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Objetivo específico 2 

Identificar la relación que existe entre la dimensión contenidos y aprendizaje 

autónomo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Pública, Pomalca. 

Tabla 6 

Correlación de Pearson entre la dimensión contenidos y aprendizaje autónomo en 

los estudiantes de sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa 

Pública, Pomalca.  

 

Dimensión 

contenidos 

Aprendizaje 

autónomo 

Dimensión contenidos Correlación de 

Pearson 

1 ,478* 

Sig. (bilateral)  ,033 

N 20 20 

Aprendizaje 

autónomo 

Correlación de 

Pearson 

,478* 1 

Sig. (bilateral) ,033  

N 20 20 

Nota: Datos recopilados a los estudiantes de sexto grado de educación primaria de 

una Institución Educativa Pública, Pomalca 

 

A continuación, se observa que la correlación de Pearson es de 0,478 y de acuerdo 

al análisis estadístico presenta una relación moderada y directa; además, se 

establece que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; 

indicando que la dimensión contenidos se enlaza significativamente con el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes.  
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Objetivo específico 3 

Tabla 7 

Correlación de Pearson entre retroalimentación y aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa 

Pública, Pomalca 

 Retroalimentación 

Aprendizaje 

autónomo 

Retroalimentación Correlación de 

Pearson 

1 ,900** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Aprendizaje 

autónomo 

Correlación de 

Pearson 

,900** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

Nota: Datos recopilados a los estudiantes de sexto grado de educación primaria de 

una Institución Educativa Pública, Pomalca 

 
 

La tabla detalla que, la correlación de Pearson es de 0,900 y de acuerdo al análisis  

estadístico presenta una relación alta y directa; además, se encontró que el nivel 

de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna, indicando que la variable retroalimentación se enlaza de manera 

significativa con el aprendizaje autónomo en los estudiantes por tanto se demuestra 

la hipótesis de la investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

Este capítulo presenta la discusión de los datos recolectados los cuales fueron 

analizados para obtener resultados de una probable problemática, luego de 

analizar y verificar el nivel de relación que puedan tener estos resultados se 

realizó una contrastación con los antecedentes de estudios similares a la 

investigación y que puedan aportar información al respecto; así mismo se 

contrasta con teorías fundamentadas en el estudio, respondiendo a los objetivos 

planteados: Determinar la relación entre retroalimentación y aprendizaje 

autónomo en estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Pública, Pomalca.  

 

En el objetivo específico 1, la dimensión estrategias se relaciona con el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes. Del análisis e interpretación de datos 

se detalla que la correlación de Pearson es de 0,928 y de acuerdo a la 

formulación estadística presenta una relación alta y directa, además, se encontró 

que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05, por lo cual 

se asemejó con investigaciones de diferentes autores que aportan tales como 

Carrión (2021), quien tiene como meta en su investigación establecer la relación 

que existe entre las competencias emocionales y el aprendizaje autónomo, para 

lo cual empleó el diseño de investigación no experimental de alcance 

correlacional, los resultados de estudio muestran que las competencias 

emocionales se relacionan de manera significativa con el aprendizaje autónomo 

(r=0,79), así mismo se demostró que las dimensiones tanto de competencias 

emocionales como de aprendizaje autónomo se relacionan significativamente, 

por lo que concluye que tanto la hipótesis general como las especificas han sido 

respaldadas. 

 

Anijovich (2019) en su teoría aporta sobre la dimensión estrategias y nos expresa 

que presenta los indicadores, tiempo, modo, cantidad y audiencia. Sobre el 

indicador tiempo Shute (como se citó en Anijovich, 2019) menciona que puede 

desarrollarse de forma diferida o de forma inmediata. Sostiene que desarrollar 

retroalimentación de forma diferida es conveniente cuando se retroalimentan 

tareas complejas ya que ofrece oportunidad al estudiante para que pueda 
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procesar la información que se le dio en la retroalimentación motivándolo a 

cuestionarse sobre su actuación, así como también revisar materiales y otras 

producciones que lo ayuden a mejorar en sus próximas tareas o producciones. 

En cuanto a la retroalimentación inmediata indica que esta permite corregir 

errores más sencillos en los productos de los estudiantes, los aspectos 

específicos que se deben seleccionar para realizar la retroalimentación, para ello 

sugieren focalizar los puntos principales a retroalimentar y que estos estén 

directamente ligados a las metas de aprendizaje; sobre el indicador modo hace 

referencia a necesidad de combinar formas de retroalimentar según los modos 

de aprender de los estudiantes, es así que proponen combinar por ejemplo los 

comentarios con el diálogo posterior para enriquecer el proceso de 

retroalimentación; así mismo destaca que los gestos, la tonalidad de la voz y el 

volumen son  factores relevantes al momento de retroalimentar. Sobre la 

audiencia expresa que está puede realizarse de manera personal, en grupos 

pequeños o al grupo general de la clase, considerando prioritaria la 

retroalimentación individual ya que permite focalizarse tanto en las tareas que 

desarrolla el estudiante como en las estrategias que usa. 

 

Con respecto al objetivo específico 2, la dimensión contenidos se relaciona con 

el aprendizaje autónomo en los estudiantes, los resultados detallan que, la 

correlación de Pearson es de 0,478 y de acuerdo a la formulación estadística 

presenta una relación moderada, directa; además, se encontró que el nivel de 

significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; por lo cual se asemejó con 

investigaciones de diferentes autores que aportan tales como Bartolomé (2021) 

cuyo objetivo de  investigación fue determinar la repercusión de la 

retroalimentación en el aprendizaje autónomo en estudiantes de sexto grado de 

primaria. La metodología empleada corresponde al enfoque cuantitativo, el 

diseño que presenta la investigación es no experimental de tipo correlacional 

causal de nivel explicativo. El estudio determinó que la variabilidad del 

aprendizaje autónomo depende de la retroalimentación por lo que se concluyó 

que el aprendizaje autónomo depende en un 46, 5 % de la retroalimentación así 

como en sus correspondientes dimensiones objeto de estudio de la 

investigación, así mismo aporta, Acevedo (2019), quien investigó en Lima y nos 
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presenta como objetivo de su investigación precisar en qué medida la aplicación 

del aula virtual en la enseñanza se relaciona con el aprendizaje autónomo. La 

metodología empleada está basada en el enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional de diseño no experimental. Los resultados encontrados determinan 

la existencia de una correlación entre la variable aula virtual y aprendizaje 

autónomo de 0.477; así mismo la correlación entre aprendizaje autónomo y las 

dimensiones contenido de enseñanza aprendizaje (0.607), recursos de 

enseñanza aprendizaje (0.630) y dimensión tutoría de enseñanza aprendizaje 

(0.652), por lo que concluye que existe una correlación entre las variables aula 

virtual y aprendizaje autónomo. 

 

Además, su teoría de contenidos aporta con eficiencia en la investigación tal 

como lo expresa Anijovich (2019), quien destaca 3 aspectos o indicadores, la 

primera está vinculada a la valoración  de la persona, la cual tienen como objetivo 

impactar en la autoestima de los estudiantes, pero a la vez recomienda no 

excederse en la sobrevaloración positiva puesto que puede interferir en el 

reconocimiento de debilidades en el estudiante lo que sería un obstáculo para 

mejorar la calidad de sus desempeños. El segundo indicador está relacionado 

con el valor que se le otorga a los desempeños y a las producciones, destacando 

la importancia de centrar la retroalimentación en la calidad y en la profundidad 

de las tareas, así como en la forma como se desenvuelve el estudiante al 

desarrollar una tarea para lograr los aprendizajes previstos. El tercer indicador 

nos habla sobre la valoración de los procesos de aprendizaje, el cual se 

concentra en las estrategias que usa el estudiante para desarrollar una tarea, el 

reconocimiento de sus fortalezas y dificultades para avanzar en logro de la 

misma y cumplir con el propósito esperado. 

 

El objetivo específico 3, contrastar la relación entre retroalimentación y 

aprendizaje autónomo en los estudiantes, se detalla que, la correlación de 

Pearson es de 0,900 y al hacer la contrastación de acuerdo a la formulación 

estadística, podemos afirmar que esta presenta una relación alta y directa, 

además, se encontró que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor 

de 0,05; por lo cual se asemejó con investigaciones de diferentes autores que 
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aportan tales como Príncipe (2018), quien realizó una investigación relacionada 

con el aprendizaje autónomo y el razonamiento cuantitativo, cuya finalidad de su  

investigación fue establecer la relación entre hábitos académicos y el 

razonamiento cuantitativo. La metodología aplicada fue no experimental, 

correlacional descriptiva de enfoque cuantitativo de cuyo estudio se determina 

que existe un grado de buena relación entre aprendizaje autónomo y 

razonamiento cuantitativo, así como lo demuestra la prueba de hipótesis general 

(p valor o sig, Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05). 

 

También aporta, Arellano (2018), sobre la variable aprendizaje autónomo 

desarrollado con estudiantes de Paramonga quien busca determinar la relación 

existente entre las habilidades de pensamiento, el aprendizaje autónomo y el 

rendimiento académico. La metodología empleada corresponde al enfoque 

cuantitativo y el tipo de investigación es descriptiva correlacional. El estudio 

demostró que existe correlación en las variables.  Las correlaciones que 

alcanzan valores más altos son: Pensamiento crítico con ayudas del estudio (r = 

0,53) con Autorregulación metacognitiva (r = 0,52) por lo que concluye que hay 

relaciones significativas entre las habilidades de pensar, el aprendizaje 

autónomo y el rendimiento académico 

 

Además, Canabal y Mergaref (2017) de España, en su investigación acción en 

el Master en Docencia Universitaria sobre la variable retroalimentación cuyos 

objetivos fueron identificar los aspectos relevantes para que la retroalimentación 

cumpla con su rol formativo e investigar sobre las potencialidades de los 

docentes en relación a la retroalimentación ya que esta se constituye en el factor 

principal de la evaluación formativa; como metodología desarrollaron una espiral 

auto reflexiva de investigación acción en la cual concluyen que la 

retroalimentación se constituye en un factor relevante para el aprendizaje sin 

importar la inclusión de todos los tipos de retroalimentación tratadas en la 

investigación y consideraron que para que cumpla con su rol formativo debe 

atender fundamentalmente al factor emocional la cual le permite ser percibida 

como más personal y más duradera 
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Tal como aporta, Himmel (como se citó en Quintana, 2018) para que la 

evaluación cumpla realmente con su rol formativo, la retroalimentación debe 

otorgarle al estudiante evidencia útil, que le describa de forma clara sus 

fortalezas y debilidades con respecto a su desempeño; y además esta debe ser 

oportuna y frecuente de modo que el estudiante perciba claramente las 

consecuencias de su esfuerzo y de su progreso en el aprendizaje, por tanto la 

evaluación formativa permitirá al estudiante apropiarse de los estándares y 

criterios que le ayudarán a autoevaluarse en su desempeño e ir adquiriendo 

autonomía para dirigir su aprendizaje.  

 

Los referentes teóricos que ayudan a sustentar la variable retroalimentación son  

Bruner y Lev Vygotsky. Bruner (como se citó en Anijovich, 2019) nos dice que la 

retroalimentación viene a ser la ayuda y el acompañamiento que realizan los 

docentes a los estudiantes para que éstos puedan pasar de su estado inicial de 

aprendizaje hasta el logro del objetivo final del mismo, acto al que llamó 

andamiaje. Él incorporó el término andamiaje en su teoría del aprendizaje, para 

describir cómo es el proceso de aprender. Para el psicólogo las interacciones 

que se suscitan entre el adulto y el aprendiz tienen una marcada influencia en el 

aprendizaje, es así que de las observaciones realizadas pudo determinar que el 

grado de ayuda dependerá del nivel de competencia del que aprende, esta ayuda 

representa el andamio que necesita para ser competente; el cual según lo 

expresado por el autor, se retira cuando el estudiante logra el aprendizaje o el 

dominio de la actividad de manera autónoma ya que pasaría a considerarse 

innecesario; por su parte Vygotsky señala que el aprendizaje es resultante de la 

interacción social y de la actividad del sujeto en esta interacción lo que le permite 

transitar desde su espacio de desarrollo próximo a su espacio de desarrollo real 

y además expresa que para llegar a este última espacio necesita de un mediador 

representado por el docente o quien enseña para que lo ayude a superar las 

brechas que lo conduzcan a alcanzar autonomía en su aprendizaje. 

 

Otra teoría que aporta algunas concepciones sobre lo que es el aprendizaje 

desde diversos enfoques y autores es La Universidad Católica de Temuco (2021) 

expresa que el enfoque cognitivo concibe al aprendizaje como el proceso donde 
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el estudiante se apropia de la información por medio de la interacción con su 

ambiente y con guía de un adulto construye significados, a diferencia del 

conductismo que pone énfasis en los procesos de apropiación del conocimiento, 

es decir lo concibe como el proceso de adquirir o modificar las conductas como 

resultado de la experiencia, conductas que deben permanecer en el sujeto que 

aprende el mayor tiempo posible. Bandura, citado por el mismo autor, sostiene 

que el aprendizaje se produce a través de la reproducción o modelación de 

comportamientos, actitudes y reacciones emocionales de las personas 

observadas que se constituyen en modelos que pueden ser personas de su 

entorno o personajes de televisión o de películas de quienes copian e imitan sus 

conductas. Piaget plantea que el aprendizaje es un proceso personal y que la 

persona construye sus conocimientos cuando interactúa con el medio ambiente 

y esta construcción está relacionado con el nivel de desarrollo de la persona, por 

tanto, la finalidad del proceso de aprendizaje está en relación a la adaptación del 

sujeto con su medio o entorno. 

 

Para sustentar la variable aprendizaje autónomo tenemos a Piaget y Vygotsky. 

Para Piaget (como se citó en Moreno, 2021), la autonomía es un proceso de 

enseñanza social que motiva a la persona a dejar su egocentrismo, para 

desarrollar su personalidad, al relacionarse e interactuar con los demás, 

aprendiendo a ser colaborador, cooperativo y aprendiendo a regular su conducta 

y comportamientos con los demás, a través del respeto y cumplimiento de las 

normas, por lo que considera que la vida individual y social son el principio para 

lograr la autonomía lo que lo conduce a prepararse moralmente para ejercer su 

libertad y la democracia. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se determina que existe una relación alta y significativa entre 

retroalimentación y aprendizaje autónomo en los niños y niñas de sexto 

grado de educación primaria de una Institución Educativa Pública, la cual se 

evidencia en los resultados obtenidos mediante la correlación de Pearson lo 

que permite validar la hipótesis. 

 

2. La dimensión estrategias se relaciona significativamente con la variable 

aprendizaje autónomo en los estudiantes, esto se evidencia cuando se 

detalla que, la correlación de Pearson es de 0,928 presentando una relación 

alta y directa, ya que, el modo de recibir retroalimentación, así como el 

tiempo en el que se retroalimenta al estudiante, la cantidad y la calidad de la 

retroalimentación influyen para que los estudiantes reflexionen sobre los 

procesos usados en la construcción de sus nuevos aprendizajes llevándolos 

a autorregularse para alcanzar las metas y por tanto autonomía en su 

aprendizaje. 

 

3. La dimensión contenidos guarda relación con el aprendizaje autónomo en 

los estudiantes; pues se detalla que, la correlación de Pearson es de 0,478 

y de acuerdo a los resultados estadísticos evidencia una relación moderada, 

directa, demostrando que los estudiantes actúan de manera poco consciente 

y deliberada en la construcción de sus aprendizajes que los conduzcan a ser 

autónomos en sus formas y modos de aprender. 

 

4. La contrastación permite afirmar que la retroalimentación presenta relación 

significativa con el aprendizaje autónomo en los estudiantes; pues se detalla 

que, la correlación de Pearson es de 0,900 y de acuerdo al tratamiento 

estadístico presenta una relación alta y directa, demostrando que fueron 

pertinentes en su proceso de aprender y de autorregular las acciones 

estratégicas al desarrollar una tarea lo que les permita gestionar de manera 

autónoma sus aprendizajes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a la directora, desarrollar charlas, talleres, u otros para 

empoderar a los docentes en la práctica de estrategias de acompañamiento 

reflexivo (retroalimentación) que promuevan el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes y que contribuyan en la mejora de los resultados de aprendizaje.  

 

2. Se recomienda a la comunidad educativa considerar en los documentos de 

gestión y específicamente en el plan de trabajo anual la conformación de 

grupos de estudio y de trabajo en equipo, para consolidar aspectos claves 

sobre la evaluación, el acompañamiento y la reflexión  de los aprendizajes 

en los estudiantes que promuevan su autonomía. 

 
3. A la lideresa pedagógica se le recomienda mediar para implementar  

propuestas de mejora que ayuden a elevar el nivel de los aprendizajes, 

promoviendo entre docentes el trabajo colegiado para compartir 

experiencias de éxito, relacionadas con la valoración tanto de los procesos 

como de los desempeños al momento de retroalimentar a los estudiantes, 

prácticas que permitirán fortalecer sus formas de apropiarse de los 

aprendizajes y por ende su autonomía. 

 
4. Promover en los estudiantes la retroalimentación entre  pares para seguir 

coadyuvando en la mejora de las tareas y evidencias presentadas, en los 

resultados de aprendizaje y en la gestión de su autonomía. 
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ANEXOS 

Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCLA DE 

MEDICIÓN 

Retroalimentación 

Anijovich (2019),  

manifiesta que   involucra 

no solo la redacción de 

comentarios a las 

evidencias de los 

estudiantes sino que 

implica también la 

promoción de espacios 

de reflexión que ayuden 

a los estudiantes a 

reflexionar sobre su 

actuación en el 

desarrollo de sus 

producciones. 

 

Para operacionalizar 

la variable 

retroalimentación se 

usó una  encuesta 

cuyo instrumento fue 

un cuestionario. 

Estrategias 

Tiempo 
Nunca (0) 

A veces (1) 

Siempre (2) 

Modo 

Cantidad 

Audiencia  

 Contenidos  

Valoración de la 

persona 

Nunca (0) 

A veces (1) 

Siempre (2) 

Valoración de los 

desempeños y 

producciones 

Valoración de los 

procesos de 

aprendizaje 



 

Aprendizaje 

autónomo 

(Manrique, como se 

citó en Bartolomé 

2021)   Expresa que 

es la competencia 

que tiene el aprendiz 

para monitorear, 

gobernar, regular  y 

valorar la forma como 

adquiere el 

aprendizaje, 

empleando 

estrategias 

pertinentes para 

lograr sus propósitos 

educacionales. 

La variable 

aprendizaje autónomo 

se operacionalizó a 

través de la aplicación 

de una encuesta con 

su  instrumento 

cuestionario. 

Metacognición 
Define metas de 

aprendizaje 

Nunca (0) 

A veces (1) 

Siempre (2) 

 

Monitorea y ajusta 

su desempeño 

durante el proceso 

de aprendizaje 

Autoregulación  

Organiza acciones 

estratégicas para 

alcanzar sus metas  

 

 

 



 
 

 

Anexo 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS PARA LA VARIABLE 

RETROALIMENTACIÓN 

Estimado estudiante el presente cuestionario tiene como objetivo recoger 

información relevante relacionada con la forma en que recibes retroalimentación 

por parte de tu docente. Te solicito emitir tus respuestas con sinceridad y 

honestidad. El cuestionario es anónimo y no está asociado a ningún tipo de 

calificación. Las respuestas que emitas son confidenciales y no serán usadas por 

tu docente para ningún tipo de calificación que influya en tu rendimiento. 

Agradezco tu colaboración y participación con el llenado del cuestionario. 

DIMENSIÓN: Estrategias 

1. La docente te acompaña y revisa tus evidencias de forma permanente. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

2. El acompañamiento que recibes de tu docente sobre las evidencias 

presentadas es inmediato a la entrega de la tarea. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

3. Cuando las tareas son complejas o difíciles la docente te orienta y te ofrece 

tiempo extra para que puedas revisar las observaciones hechas y así 

mejorar tu evidencia. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

4. Cuando la docente corrige tus evidencias y/o productos lo hace 
considerando los criterios de evaluación previstos para esa tarea. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

5. En la revisión de tus evidencias la docente escribe comentarios y luego 

conversa de forma personal contigo sobre ellos. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

6. La docente te acompaña en la revisión de tus tareas empleando un tono de 

voz audible y amigable. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

7. La docente es cordial y respetuosa cuando te acompaña en la revisión de 

tus producciones. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 



 

8. La docente revisa tus avances y las evidencias que presentas de manera 

individual. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

9. La docente les revisa y los acompaña en el mejoramiento de las tareas 

individuales dando recomendaciones a todo el grupo clase. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

10. Cuando resuelven tareas en equipo la docente los acompaña y les da 
sugerencias o recomendaciones a todo el equipo. 
 

DIMENSIÓN: Contenidos 

11. La docente te felicita cuando te acompaña en la revisión de tus evidencias 

presentadas aun cuando en tu trabajo tengas mucho que revisar y corregir. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

12. Cuando la docente te felicita por tu trabajo y por las evidencias presentadas 

te sientes motivado para seguir avanzando en tus aprendizajes. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

13. Cuando la docente revisa tus evidencias o producciones valora el esfuerzo 

que haces para lograr el propósito de la clase. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

14. En la revisión de tus evidencias la maestra te formula preguntas y 

repreguntas que te ayudan enfocarte en la calidad y en la profundidad de la 

tarea de acuerdo a los propósitos de la sesión. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

15. Las anotaciones que hace la docente a tus producciones te ayudan a mejorar 
y alcanzar la meta de aprendizaje. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

16. Cuando la docente te acompaña en la revisión de tus tareas o producciones 

te pregunta por las estrategias que usaste para resolverlas y llegar a la meta 

de aprendizaje. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

17. En la revisión de tus evidencias la docente te hace preguntas que te ayudan 

a reconocer tus fortalezas y dificultades con respecto a la tarea. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

18. La docente te hace preguntas sobre los procesos o procedimientos que 

seguiste para resolver la tarea y llegar a la meta de aprendizaje. 

Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 



        FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A JUICIO DE EXPERTOS: VARIABLE RETROALIMENTACIÓN 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO: VARIABLE 

RETROALIMENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTO DE RECOLECCCION DE DATOS PARA LA VARIABLE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Estimado estudiante el presente cuestionario tiene como objetivo recoger información relevante 

relacionada con las actividades que desarrollas para aprender. Te solicito emitir tus respuestas 

con sinceridad y honestidad. El cuestionario es anónimo y no está asociado a ningún tipo de 

calificación. Las respuestas que emitas son confidenciales y no serán usadas por tu docente para 

ningún tipo de calificación que influya en tu rendimiento.  

Agradezco tu colaboración y participación con el llenado del cuestionario. 

DIMENSION: Metacognición 

1. Comprendes el propósito de lo que debes aprender en clase y lo asumes como 
una meta personal. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
   

2. Eres consciente de lo que necesitas aprender o lo qué te falta aprender para 
resolver una tarea con éxito. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

3. Cuando te proponen una tarea reconoces con qué saberes cuentas para 
resolverla. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

4. Eres capaz de identificar tus habilidades y los recursos con los que cuentas para 
resolver una tarea específica. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

5. Organizas tus actividades teniendo en cuenta tus debilidades de aprendizaje 
para poder superarlas 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 
 

6. Evalúas los procesos o pasos que sigues al resolver una tarea para saber si 
estas en el camino correcto que te lleve a desarrollar tu trabajo de manera 
eficiente. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

7. Eres consciente y reconoces las dificultades que tuviste y los cambios que 
realizaste para lograr la  meta de aprendizaje. 
Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

8. Cuando desarrollas una tarea revisas permanentemente cómo vas avanzando y 
si tus avances son concordantes con los criterios de evaluación propuestos. 

     Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 

9. Antes de presentar una tarea muestras los resultados de tu trabajo a un 
compañero de aula para pedir consejos o comentarios que te ayuden a realizar 
los ajustes necesarios para mejorar la tarea. 

     Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 



 

10. Eres capaz de explicar los procesos, procedimientos y recursos que empleaste 
para resolver una tarea. 

      Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 

 

DIMENSIÓN: Autoregulación  

11. Antes de resolver una tarea planificas las acciones y/o procedimientos que 
seguirás. 

    Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

12. Cuando te piden desarrollar una tarea piensas en las estrategias y recursos que 
usaras para resolverla 

  Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

13. Consideras el tiempo que tienes para resolver una tarea y en base a él te 
organizas para entregarla oportunamente. 

       Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

14. Consideras la opinión de los demás con respecto a las estrategias que empleas 
al resolver una tarea para hacer reajustes y mejorar tu desempeño. 

       Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 

15. Cuando resuelves una tarea revisas de manera permanente (antes, durante y 
después) si las estrategias, los procedimientos y/o recursos que estas usando 
son los más adecuados para esa tarea por tanto te ayudarán a lograr el 
propósito de aprendizaje. 

  Nunca (    )     A veces  (      )     Siempre (       ) 
 
 
 
 
 
       Gracias por tu participación 
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ANEXO 3 

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4:  

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO: VARIABLE RETROALIMENTACIÓN 
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ANEXO 5 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo…………………………………………………………………………Padre/madre de 

familia de mi menor hijo………………………………………………………del sexto 

grado de educación primaria. 

AUTORIZO a la docente Ipanaqué Maza María Gladys para que aplique los 

cuestionarios correspondientes a la investigación  denominada Retroalimentación 

y aprendizaje autónomo en estudiantes de sexto grado de educación primaria de 

una institución educativa Pública, Pomalca. Así mismo reconozco que he sido 

informado(a) de manera oportuna y clara sobre los objetivos de la investigación, así 

como de la confidencialidad de la información recogida, la cual será  utilizada  

únicamente con fines de estudio. 

Expreso mi consentimiento firmando el presente documento. 

 

Pomalca, julio del 2022 

 

 

 

    FIRMA DEL PADRE/MADRE DE FAMILIA 

 


