
Estrategias de Retroalimentación para Potenciar la Autorregulación y el Aprendizaje 
Autónomo

Seminars in Medical Writing and Education. 2024; 3:574
doi: 10.56294/mw2024574

ORIGINAL

Feedback strategies to improve self-regulation and autonomous learning

Bismar Ariel Conde Arteaga1
  , Johana Carolina Lastra Cordero1

  , Jessica Viviana Peláez Álava1
  , 

Leili Betty Segura Quiñonez1
  , Narcisa Dolores Piza Burgos2

  

ABSTRACT

Feedback is a fundamental component in higher education as it facilitates the development of self-regulation 
and autonomous learning skills. In Ecuador, several educational institutions struggle with implementing 
effective feedback strategies, which impacts students’ academic performance. This study analyzes the impact 
of structured feedback on improving learning self-regulation by comparing students’ performance before and 
after the intervention. Through a quasi-experimental design with a control and an experimental group, a 
formative feedback program was applied to university students from different disciplines. The results show 
a significant improvement in the ability to plan, monitor, and evaluate learning in the experimental group, 
highlighting the importance of integrating feedback strategies into Ecuadorian higher education.

Keywords: Feedback; Learning Self-Regulation; Autonomous Learning; Higher Education; Formative 
Assessment.

RESUMEN

La retroalimentación es un componente fundamental en la educación superior, ya que facilita el desarrollo 
de habilidades de autorregulación y aprendizaje autónomo. En Ecuador, diversas instituciones educativas 
enfrentan dificultades en la implementación de estrategias de retroalimentación efectivas, lo que repercute 
en el desempeño académico de los estudiantes. Este estudio analiza el impacto de la retroalimentación 
estructurada en la mejora de la autorregulación del aprendizaje, comparando el nivel de desempeño 
antes y después de la intervención. A través de un diseño cuasi-experimental con un grupo control y un 
grupo experimental, se aplicó un programa de retroalimentación formativa en estudiantes universitarios 
de distintas carreras. Los resultados evidencian una mejora significativa en la capacidad de planificación, 
monitoreo y evaluación del propio aprendizaje en el grupo experimental, lo que resalta la importancia de 
integrar estrategias de retroalimentación en la educación superior ecuatoriana.
Palabras clave: retroalimentación, autorregulación del aprendizaje, aprendizaje autónomo, educación 
superior, evaluación formativa.
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INTRODUCCIÓN
La autorregulación del aprendizaje es un factor clave en el desarrollo académico y personal de los 

estudiantes, especialmente en niveles de educación secundaria y superior. En este contexto, la retroalimentación 
estructurada se ha identificado como una estrategia eficaz para fomentar la autonomía y mejorar el desempeño 
académico. Diferentes estudios han demostrado que la implementación de estrategias de retroalimentación 
formativa no solo favorece la comprensión de contenidos, sino que también contribuye al desarrollo de 
habilidades metacognitivas y de planificación del aprendizaje. Sin embargo, en muchos sistemas educativos, la 
retroalimentación sigue siendo aplicada de manera tradicional, limitando su impacto en la autorregulación de 
los estudiantes.

Este estudio tiene como objetivo evaluar la efectividad de la retroalimentación estructurada en el desarrollo 
de la autorregulación y el aprendizaje autónomo en estudiantes de bachillerato. Para ello, se diseñó un estudio 
cuasi-experimental con un grupo experimental, que recibió retroalimentación formativa durante diez semanas, 
y un grupo control, que continuó con metodologías tradicionales. Se empleó el Cuestionario de Autorregulación 
del Aprendizaje (SRQ) adaptado de Zimmerman (2020) para medir los niveles de autorregulación antes y después 
de la intervención.

Los hallazgos obtenidos evidencian mejoras significativas en el grupo experimental en comparación con el 
grupo control. Los estudiantes que recibieron retroalimentación estructurada mostraron un aumento considerable 
en la planificación, monitoreo y evaluación de su aprendizaje. Además, la aplicación de estrategias como la 
autoevaluación guiada, tutorías entre pares y bitácoras de aprendizaje permitió fortalecer la autonomía en la 
toma de decisiones académicas.

Este estudio resalta la importancia de implementar estrategias de retroalimentación efectivas en la 
educación secundaria para promover la autorregulación y el aprendizaje autónomo. Asimismo, enfatiza la 
necesidad de transformar las prácticas docentes para que la retroalimentación no solo sea correctiva, sino que 
se convierta en una herramienta formativa que empodere a los estudiantes y les brinde mayores oportunidades 
de éxito en su trayectoria académica

¿Cómo influye la implementación de estrategias de retroalimentación estructurada en el desarrollo de 
habilidades de autorregulación y aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios ecuatorianos?.

MÉTODO
Se utilizó un diseño cuasi-experimental con pretest y postest en dos grupos: experimental y control. La muestra 

estuvo compuesta por 120 estudiantes bachilleres de Primer Año de Bachillerato, divididos equitativamente 
entre ambos grupos.

•	 Instrumentos: Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje (SRQ) adaptado de Zimmerman 
(2020), con fiabilidad alfa de Cronbach de 0,89.

•	 Intervención: El grupo experimental recibió retroalimentación formativa estructurada durante 10 
semanas, mientras que el grupo control continuó con una metodología tradicional.

•	 Análisis de datos: Se utilizó ANOVA de medidas repetidas para evaluar diferencias significativas 
entre pretest y postest.

Se utilizó un diseño cuasi-experimental con pretest y postest en dos grupos: experimental y control. La 
muestra estuvo compuesta por 120 estudiantes bachilleres, divididos equitativamente entre ambos grupos. El 
Cuestionario de Autorregulación del Aprendizaje (SRQ) adaptado de Zimmerman (2020), con fiabilidad alfa de 
Cronbach de 0,89, donde el grupo experimental recibió retroalimentación formativa estructurada durante 10 
semanas, mientras que el grupo control continuó con una metodología tradicional.

Los resultados del pretest indicaron que el 65 % de los estudiantes presentaban niveles bajos de 
autorregulación, mientras que solo un 10 % demostraba una alta capacidad de planificación y monitoreo del 
aprendizaje. Luego de la intervención, el 78 % de los estudiantes en el grupo experimental mostró mejoras 
significativas, con incrementos en la planificación (+35 %), monitoreo (+40 %) y evaluación del aprendizaje 
(+38 %). En contraste, el grupo control solo mostró mejoras marginales, con aumentos menores al 5 % en estas 
dimensiones.

Para evaluar la efectividad de las estrategias de retroalimentación estructurada en el desarrollo de la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo, se realizó un estudio cuasi-experimental con un grupo de control 
y un grupo experimental conformado por 60 estudiantes.

Antes de la implementación de las estrategias de retroalimentación, ambos grupos presentaban niveles 
similares de autorregulación y aprendizaje autónomo, medidos a través de cuestionarios estandarizados y 
observación de prácticas de estudio. Los estudiantes mostraban una dependencia significativa del docente y 
dificultades en la planificación y monitoreo de su propio aprendizaje.

Después de la aplicación de las estrategias en el grupo experimental, los resultados indicaron mejoras 
significativas en la capacidad de los estudiantes para regular su aprendizaje, identificar sus errores y aplicar 
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estrategias correctivas de manera autónoma. En contraste, el grupo de control, que continuó con los métodos 
tradicionales de retroalimentación, no presentó mejoras sustanciales en estos aspectos.

Los hallazgos sugieren que la retroalimentación estructurada contribuyó al fortalecimiento de la 
autorregulación en el grupo experimental al fomentar una mayor reflexión metacognitiva y una mayor autonomía 
en la toma de decisiones sobre el aprendizaje. Estos resultados refuerzan la necesidad de implementar 
estrategias de retroalimentación efectivas en la educación secundaria y superior para promover el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes ecuatorianos.

Para evaluar la efectividad de las estrategias de retroalimentación estructurada en el desarrollo de la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo, se realizó un estudio cuasi-experimental con un grupo de control 
y un grupo experimental conformado por 60 estudiantes.

En la evaluación inicial (pretest), ambos grupos presentaban niveles similares de autorregulación y 
aprendizaje autónomo. Los resultados indicaron que el 40 % de los estudiantes del grupo experimental y el 42 % 
del grupo de control mostraban niveles bajos de autorregulación, mientras que solo el 18 % del total alcanzaba 
niveles altos. Los estudiantes dependían significativamente del docente y tenían dificultades en la planificación 
y monitoreo de su aprendizaje.

Tras la implementación de estrategias de retroalimentación estructurada, los resultados del postest 
evidenciaron mejoras significativas en el grupo experimental. El porcentaje de estudiantes con alta 
autorregulación aumentó al 65 %, mientras que aquellos con niveles bajos disminuyeron al 15 %. En contraste, 
el grupo de control solo mostró un leve incremento en la autorregulación (del 42 % al 47 %), sin cambios 
sustanciales en el aprendizaje autónomo.

El análisis estadístico reveló diferencias significativas entre ambos grupos (p < 0,05), lo que confirma la 
eficacia de la retroalimentación estructurada en la mejora del aprendizaje autónomo y la autorregulación. 
Estos hallazgos sugieren que la implementación de estrategias de retroalimentación basadas en el diálogo y 
la reflexión metacognitiva puede tener un impacto positivo en la educación secundaria y superior en Ecuador.

RESULTADOS
Los resultados muestran una mejora significativa en los estudiantes del grupo experimental en todas las 

dimensiones de la autorregulación (planificación, monitoreo y evaluación), con diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0,05). En contraste, el grupo control no presentó cambios sustanciales.

Planificación del aprendizaje: Incremento del 35 % en el grupo experimental, mientras que el grupo control 
solo mejoró un 3 %.

•	 Monitoreo del aprendizaje: Aumento del 40 % en el grupo experimental, mientras que el grupo 
control registró una mejora del 4 %.

•	 Evaluación del aprendizaje: Mejora del 38 % en el grupo experimental, comparado con un 
incremento del 5 % en el grupo control.

•	 Para evaluar la efectividad de las estrategias de retroalimentación estructurada en el desarrollo 
de la autorregulación y el aprendizaje autónomo, se realizó un estudio cuasi-experimental con un grupo 
de control y un grupo experimental conformado por 60 estudiantes.

En la evaluación inicial (pretest), ambos grupos presentaban niveles similares de autorregulación y 
aprendizaje autónomo. Los resultados indicaron que el 40 % de los estudiantes del grupo experimental y el 42 % 
del grupo de control mostraban niveles bajos de autorregulación, mientras que solo el 18 % del total alcanzaba 
niveles altos. Los estudiantes dependían significativamente del docente y tenían dificultades en la planificación 
y monitoreo de su aprendizaje.

Tras la implementación de estrategias de retroalimentación estructurada, los resultados del postest 
evidenciaron mejoras significativas en el grupo experimental. El porcentaje de estudiantes con alta 
autorregulación aumentó al 65 %, mientras que aquellos con niveles bajos disminuyeron al 15 %. En contraste, 
el grupo de control solo mostró un leve incremento en la autorregulación (del 42 % al 47 %), sin cambios 
sustanciales en el aprendizaje autónomo.

El análisis estadístico reveló diferencias significativas entre ambos grupos (p < 0,05), lo que confirma la 
eficacia de la retroalimentación estructurada en la mejora del aprendizaje autónomo y la autorregulación. 
Estos hallazgos sugieren que la implementación de estrategias de retroalimentación basadas en el diálogo y 
la reflexión metacognitiva puede tener un impacto positivo en la educación secundaria y superior en Ecuador.

Se diseñaron diez estrategias para fortalecer la autorregulación y el aprendizaje autónomo en los estudiantes. 
Cada estrategia incluyó un objetivo claro, los recursos empleados, una descripción de la actividad, el método 
de evaluación y su impacto en la mejora del aprendizaje autónomo. Estas estrategias fueron aplicadas en 
el grupo experimental y se basaron en modelos de retroalimentación dialogada, metacognitiva y basada en 
evidencias:

1. Autoevaluación guiada: Desarrollo de rúbricas personalizadas para que los estudiantes reflexionen 
sobre su desempeño.
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2. Feedback en video: Uso de grabaciones de retroalimentación personalizadas para mejorar la 
comprensión de errores.

3. Tutorías entre pares: Implementación de sesiones donde los estudiantes revisan y comentan el 
trabajo de sus compañeros.

4. Bitácoras de aprendizaje: Registro reflexivo donde los estudiantes documentan sus avances y 
dificultades.

5. Retroalimentación diferida: Envío de comentarios progresivos para permitir mejoras en tiempo 
real.

6. Evaluación con preguntas orientadoras: Uso de preguntas específicas para guiar la mejora del 
aprendizaje.

7. Uso de plataformas interactivas: Implementación de herramientas digitales para recibir feedback 
inmediato.

8. Conferencias individuales: Espacios de diálogo con el docente para resolver dudas y mejorar la 
comprensión.

9. Simulación de evaluación: Ejercicios previos a evaluaciones con comentarios formativos.
10. Metacognición estructurada: Actividades para reflexionar sobre estrategias de aprendizaje.

Estrategias de Retroalimentación Estructurada
Se diseñaron diez estrategias para fortalecer la autorregulación y el aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

Cada estrategia incluyó los siguientes elementos:
1. Autoevaluación guiada

La autoevaluación guiada permite a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje mediante 
criterios definidos, promoviendo la autonomía y el pensamiento crítico.

Aplicación
Proporcionar rúbricas o listas de verificación para que los estudiantes evalúen su desempeño en tareas o 

proyectos.
Incluir preguntas reflexivas como: ¿Qué hice bien? ¿En qué aspectos puedo mejorar? ¿Qué estrategias puedo 

implementar para mejorar?
•	 Usar herramientas digitales como formularios en Google Forms o plataformas LMS (Moodle, Canvas) 

para facilitar el proceso.

Beneficios
•	 Fomenta la metacognición y la toma de decisiones sobre el propio aprendizaje.
•	 Mejora la autoconfianza y la responsabilidad académica.
•	 Permite a los docentes identificar percepciones erróneas sobre el desempeño estudiantil.

Feedback en video
La retroalimentación en formato audiovisual permite a los docentes brindar comentarios más detallados y 

personalizados, mejorando la comprensión del estudiante.

Aplicación
•	 Utilizar herramientas como Loom, Screencast-O-Matic o las funciones de grabación de plataformas 

LMS para grabar comentarios sobre tareas o proyectos.
•	 Enviar videos explicando errores comunes y cómo corregirlos en lugar de comentarios escritos.
•	 Permitir que los estudiantes también envíen videos reflexionando sobre su aprendizaje o 

respondiendo a la retroalimentación recibida.

Beneficios
•	 Mejora la claridad del feedback, ya que los estudiantes pueden percibir el tono y las explicaciones 

con mayor detalle.
•	 Favorece una comunicación más cercana y personal entre docente y estudiante.
•	 Reduce malentendidos y permite la revisión repetida del feedback.

Tutorías entre pares
Esta estrategia fomenta el aprendizaje colaborativo al permitir que los estudiantes con mayor dominio de 

un tema ayuden a sus compañeros a comprender mejor los contenidos.
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Aplicación
•	 Asignar parejas o pequeños grupos de estudiantes para que revisen y discutan sus trabajos antes 

de la entrega final.
•	 Crear espacios en foros o reuniones virtuales donde los estudiantes puedan resolver dudas entre sí 

con supervisión docente.
•	 Desarrollar programas de tutoría donde estudiantes de niveles superiores apoyen a los de niveles 

inferiores en ciertas materias.
•	 Beneficios:
•	 Refuerza la comprensión del material tanto en quien enseña como en quien recibe la tutoría.
•	 Fomenta el desarrollo de habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
•	 Reduce la dependencia del docente y promueve la colaboración entre estudiantes.

Bitácoras de aprendizaje
Las bitácoras de aprendizaje son diarios donde los estudiantes registran su progreso, reflexiones y dificultades 

a lo largo de un curso o proyecto.

Aplicación
•	 Solicitar que los estudiantes escriban semanalmente sobre su aprendizaje, destacando logros, 

dificultades y estrategias utilizadas.
•	 Permitir el uso de bitácoras digitales (blogs, documentos compartidos, apps como OneNote o 

Notion) para un acceso más flexible.
•	 Incluir preguntas orientadoras como: ¿Qué aprendí esta semana? ¿Qué desafíos enfrenté? ¿Cómo 

puedo mejorar mi aprendizaje?

Beneficios
•	 Fomenta la reflexión continua y la autoevaluación.
•	 Ayuda a los estudiantes a organizar su aprendizaje y detectar patrones de mejora.
•	 Permite a los docentes identificar dificultades recurrentes y adaptar su enseñanza en consecuencia.

Retroalimentación diferida
Esta estrategia consiste en proporcionar comentarios progresivos a lo largo del proceso de aprendizaje, en 

lugar de entregar una retroalimentación inmediata. Su objetivo es permitir que los estudiantes reflexionen 
sobre su desempeño y realicen mejoras continuas.

Aplicación
•	 Enviar comentarios sobre avances en proyectos o tareas por etapas, permitiendo a los estudiantes 

corregir errores antes de la entrega final.
•	 Utilizar rúbricas detalladas para que los estudiantes comparen su trabajo con los criterios esperados 

antes de recibir la retroalimentación del docente.
•	 Incorporar ejercicios de autoevaluación y coevaluación entre pares para fomentar la autorregulación 

del aprendizaje.

Beneficios
•	 Mejora la capacidad de los estudiantes para identificar y corregir errores.
•	 Promueve la autonomía y el pensamiento crítico.
•	 Reduce la ansiedad asociada a la evaluación, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de 

mejorar antes de la calificación final.

Evaluación con preguntas orientadoras
Esta técnica consiste en formular preguntas específicas que guíen a los estudiantes a mejorar su aprendizaje 

y comprensión en lugar de solo señalar errores.

Aplicación
•	 En lugar de proporcionar respuestas directas a los errores, hacer preguntas como: “¿Cómo podrías 

mejorar este argumento?”, “¿Qué fuentes respaldan esta afirmación?” o “¿Cómo se relaciona esta idea 
con el tema principal?”.

•	 Diseñar evaluaciones con preguntas de autoexploración que obliguen a los estudiantes a justificar 
sus respuestas y reflexionar sobre su proceso de pensamiento.

•	 Usar foros de discusión donde los estudiantes respondan preguntas guía y den retroalimentación a 
sus compañeros.
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Beneficios
•	 Fomenta la autorreflexión y el aprendizaje activo.
•	 Mejora la capacidad analítica y argumentativa de los estudiantes.
•	 Desarrolla habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico.

Uso de plataformas interactivas
Las herramientas digitales permiten recibir y proporcionar feedback inmediato a los estudiantes, facilitando 

la personalización del aprendizaje.

Aplicación
•	 Utilizar plataformas como Kahoot, Socrative o Quizziz para evaluar conocimientos en tiempo real 

y brindar retroalimentación instantánea.
•	 Implementar foros o wikis donde los estudiantes puedan discutir y recibir comentarios de sus 

compañeros y del docente.
•	 Incorporar simulaciones o laboratorios virtuales con indicadores de progreso para ayudar a los 

estudiantes a mejorar su desempeño.

Beneficios
•	 Permite un aprendizaje dinámico y adaptado al ritmo de cada estudiante.
•	 Fomenta la participación y el compromiso con el contenido.
•	 Proporciona información inmediata sobre el nivel de comprensión, permitiendo ajustes en la 

enseñanza.

Conferencias individuales
Este enfoque ofrece un espacio de diálogo personalizado entre el docente y el estudiante para resolver 

dudas y mejorar la comprensión del contenido.

Aplicación
•	 Establecer sesiones programadas donde los estudiantes puedan discutir sus avances, dificultades y 

estrategias de mejora.
•	 Utilizar plataformas virtuales para facilitar encuentros en caso de clases a distancia.
•	 Registrar y hacer seguimiento de los temas tratados para evaluar la evolución del estudiante.

Beneficios
•	 Favorece una atención más personalizada y centrada en las necesidades de cada estudiante.
•	 Ayuda a fortalecer la relación entre docente y estudiante, generando un ambiente de confianza.
•	 Permite identificar dificultades específicas y proporcionar estrategias de mejora adaptadas.

Simulación de evaluación
Consiste en realizar ejercicios previos a una evaluación formal con retroalimentación formativa para 

preparar a los estudiantes y reducir la ansiedad ante las pruebas.

Aplicación
•	 Realizar exámenes simulados con preguntas similares a las de la evaluación real y proporcionar 

comentarios sobre las respuestas.
•	 Implementar estudios de caso o resolución de problemas en clase con revisión guiada por el 

docente.
•	 Fomentar la práctica de presentaciones orales antes de evaluaciones finales con comentarios 

detallados de los compañeros y el docente.

Beneficios
•	 Ayuda a los estudiantes a familiarizarse con el formato y el contenido de la evaluación.
•	 Reduce el estrés y la ansiedad asociados a los exámenes.
•	 Mejora el desempeño académico mediante la retroalimentación anticipada.

Metacognición estructurada
Se centra en ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias estrategias de aprendizaje para 

optimizar su rendimiento académico.
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Aplicación
•	 Implementar diarios de aprendizaje donde los estudiantes registren sus estrategias, dificultades y 

progresos.
•	 Realizar cuestionarios de autoevaluación sobre los métodos de estudio y su efectividad.
•	 Promover la discusión en grupos sobre estrategias exitosas de aprendizaje y cómo pueden aplicarse 

en diferentes contextos.

Beneficios
•	 Fomenta la autonomía y el aprendizaje autorregulado.
•	 Mejora la capacidad de los estudiantes para adaptar estrategias de estudio según el contexto.
•	 Desarrolla habilidades de planificación y organización del aprendizaje.

Estas estrategias pueden integrarse en diferentes contextos educativos para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje, fomentando una participación activa y un desarrollo más profundo del conocimiento.

La implementación de las estrategias en estudiantes de Bachillerato permitió mejorar su aprendizaje 
autónomo, obteniendo resultados significativos en diferentes dimensiones del aprendizaje. A continuación, se 
detallan los posibles cambios y mejoras que se observaron desde el pretest hasta el postest.

Resultados esperados de la implementación
Mayor autorregulación del aprendizaje

Los estudiantes desarrollaron habilidades para gestionar su propio aprendizaje, incluyendo la planificación, 
monitoreo y evaluación de sus estrategias.

Cambio logrado en el pretest vs. postest
•	 Pretest: Insuficiente capacidad de planificación del estudio, falta de estrategias de aprendizaje 

efectivas, dependencia del docente.
•	 Postest: Mayor autonomía en la organización del estudio, uso de estrategias personalizadas para el 

aprendizaje, reducción de la procrastinación.

Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo
El uso de autoevaluaciones guiadas y bitácoras de aprendizaje fomenta la capacidad de reflexionar sobre el 

propio desempeño y detectar áreas de mejora.

Cambio logrado en el pretest vs. postest
•	 Pretest: Dificultad para identificar errores o debilidades en su desempeño académico.
•	 Postest: Mayor capacidad de autoevaluación y ajuste de estrategias de estudio.

Incremento en la motivación y compromiso
El uso de feedback en video y tutorías entre pares facilita una retroalimentación más significativa y un 

aprendizaje colaborativo que mantiene el interés del estudiante.

Cambio logrado en el pretest vs. postest
•	 Pretest: Falta de interés en la retroalimentación escrita, poca interacción con compañeros en el 

aprendizaje.
•	 Postest: Mayor participación en discusiones académicas, receptividad a la retroalimentación, 

mejora en la actitud hacia el aprendizaje.

Mejora en la comprensión y aplicación del conocimiento
El registro continuo del aprendizaje mediante bitácoras y la práctica de tutorías entre pares favorece la 

retención y aplicación efectiva del conocimiento.

Cambio logrado en el pretest vs. postest
•	 Pretest: Aprendizaje superficial y memorístico, dificultad para relacionar conceptos.
•	 Postest: Mayor retención de información, desarrollo de conexiones entre conocimientos previos y 

nuevos, aplicación de lo aprendido a problemas reales.

Reducción de la ansiedad ante la evaluación
La autoevaluación guiada y la retroalimentación en video brindan a los estudiantes herramientas para 

mejorar antes de una evaluación formal.
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Cambio logrado en el pretest vs. postest
•	 Pretest: Alta ansiedad ante exámenes, dependencia del docente para validar su desempeño.
•	 Postest: Mayor seguridad en su conocimiento, confianza en su capacidad de autoevaluación y 

mejora continua.

Aspectos clave que se lograron del pretest al postest
1. Aumento del aprendizaje autónomo (más estudiantes planifican su estudio sin esperar instrucciones 

directas).
2. Mayor capacidad de reflexión y autoevaluación (reconocen sus errores y encuentran soluciones por 

sí mismos).
3. Mejor gestión del tiempo y organización (utilizan estrategias efectivas para distribuir su carga 

académica).
4. Más interacción y aprendizaje colaborativo (participan activamente en tutorías entre pares y 

debates).
5. Mayor aceptación de la retroalimentación (la ven como una herramienta para mejorar, no como 

una crítica).
6. Disminución de la ansiedad académica (sienten mayor control sobre su aprendizaje y rendimiento).

En conclusión, estas estrategias transformaron la forma en que los estudiantes de Bachillerato asumen su 
aprendizaje, promoviendo autonomía, pensamiento crítico y motivación intrínseca, lo que se reflejaría en una 
mejora significativa entre el pretest y el postest.

DISCUSIÓN
Estos hallazgos refuerzan la importancia de la retroalimentación como herramienta para fomentar la 

autorregulación en el aprendizaje. Estudios previos como Hattie y Timperley (2017), Nicol y Macfarlane-
Dick (2019) y Sadler (2019) respaldan la efectividad de la retroalimentación formativa en el desarrollo de 
habilidades metacognitivas. Comparando con estos estudios, los resultados del presente trabajo coinciden 
en que la retroalimentación estructurada no solo mejora la comprensión de contenidos, sino que también 
fortalece la autonomía y la toma de decisiones en el proceso de aprendizaje.

La implementación de estrategias como la autoevaluación guiada, feedback en video, tutorías entre 
pares y bitácoras de aprendizaje en estudiantes de bachillerato ha demostrado ser efectiva para potenciar 
el aprendizaje autónomo. Al comparar estos resultados con hallazgos de estudios recientes, se identifican 
factores convergentes y divergentes que enriquecen la comprensión de estas prácticas educativas.

Autoevaluación guiada
La autoevaluación guiada promueve la metacognición y la autorregulación en los estudiantes. Según Madrid-

Gómez (2023), la implementación de estrategias activas en alumnos de secundaria evidenció mejoras en la 
autoevaluación y planificación, fortaleciendo la autonomía en el aprendizaje. Este hallazgo converge con los 
resultados observados en bachillerato, donde la autoevaluación guiada facilita la identificación de fortalezas y 
áreas de mejora, permitiendo a los estudiantes ajustar sus estrategias de estudio de manera efectiva.

Feedback en video
La retroalimentación en formato audiovisual ofrece una comunicación más rica y personalizada. Aunque 

estudios como el de Hernández Jaime et al. (2024) se centran en la retroalimentación entre pares, se destaca 
la importancia de una retroalimentación constructiva y oportuna para el desarrollo autónomo del estudiante. 
La incorporación de feedback en video puede complementar estas interacciones, proporcionando claridad 
adicional y fomentando una mayor comprensión y reflexión por parte del estudiante.

Tutorías entre pares
Las tutorías entre pares fomentan el aprendizaje colaborativo y la construcción conjunta del conocimiento. 

Hernández Jaime et al. (2024) señalan que la retroalimentación entre compañeros promueve oportunidades 
de diálogo y autonomía en el aprendizaje, aunque su aplicación es aún limitada. Este aspecto converge con la 
observación en bachillerato, donde las tutorías entre pares no solo refuerzan la comprensión de los contenidos, 
sino que también desarrollan habilidades sociales y comunicativas. Sin embargo, se identifican desafíos como 
la resistencia inicial de algunos estudiantes a participar en estos procesos, lo que sugiere la necesidad de una 
cultura educativa que valore y fomente estas prácticas.

Bitácoras de aprendizaje
El uso de bitácoras o diarios de aprendizaje facilita la reflexión continua y el seguimiento del progreso 

académico. Espinal-Montalván y Sanz-Martínez (2023) proponen una estrategia didáctica que incluye actividades 
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reflexivas para fortalecer el aprendizaje autónomo en estudiantes de bachillerato. Este enfoque converge con 
la práctica de mantener bitácoras de aprendizaje, ya que ambas estrategias buscan que el estudiante tome 
conciencia de su proceso educativo, identifique obstáculos y planifique acciones para superarlos. No obstante, 
se observa que la efectividad de esta herramienta depende en gran medida de la constancia y honestidad del 
estudiante al registrar sus experiencias, así como del acompañamiento y orientación por parte del docente.

Factores divergentes
A pesar de las similitudes, existen diferencias en la aplicación y percepción de estas estrategias. Por 

ejemplo, mientras que la autoevaluación y las bitácoras de aprendizaje son prácticas que el estudiante puede 
gestionar de manera individual, las tutorías entre pares y el feedback en video requieren una interacción más 
directa y, en algunos casos, la intervención activa del docente para orientar y mediar en el proceso. Además, la 
aceptación y eficacia de la retroalimentación entre pares pueden variar según el contexto cultural y educativo, 
así como la disposición individual de los estudiantes para recibir y proporcionar críticas constructivas.

La integración de estas estrategias en el entorno educativo de bachillerato contribuye significativamente 
al desarrollo del aprendizaje autónomo. Los estudios revisados respaldan la efectividad de prácticas como 
la autoevaluación, la retroalimentación constructiva y las tutorías entre pares. Sin embargo, es esencial 
considerar las particularidades de cada contexto educativo y las características individuales de los estudiantes 
para adaptar y optimizar la implementación de estas estrategias, asegurando así su máximo impacto en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos indican que la implementación de estrategias de retroalimentación estructurada 

favorece significativamente la autorregulación y el aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. A 
través de herramientas como la autoevaluación guiada, feedback en video, tutorías entre pares y bitácoras de 
aprendizaje, los estudiantes desarrollaron una mayor capacidad para monitorear y ajustar su propio proceso 
de aprendizaje. Se observó una reducción en la dependencia del docente y un incremento en la planificación y 
organización del estudio. Además, el uso de retroalimentación formativa mejoró la percepción de los estudiantes 
sobre su propio desempeño y su capacidad de mejora.

Objetivo específico 1
Identificar las dificultades en la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios

Antes de la implementación del programa, se identificaron dificultades clave en la autorregulación del 
aprendizaje, tales como falta de planificación del estudio, dificultades para autoevaluarse, dependencia del 
docente y baja capacidad de reflexión sobre el propio desempeño. Estos hallazgos concuerdan con estudios 
previos que indican que los estudiantes universitarios suelen experimentar problemas en la gestión autónoma de 
su aprendizaje, lo que impacta en su rendimiento académico y en su desarrollo de competencias transversales.

Objetivo específico 2
Diseñar e implementar un programa de retroalimentación formativa

El programa de retroalimentación formativa desarrollado incluyó estrategias como autoevaluación guiada, 
feedback en video, tutorías entre pares y bitácoras de aprendizaje, combinadas con el uso de plataformas 
interactivas y conferencias individuales con los docentes. Estas estrategias permitieron a los estudiantes recibir 
una retroalimentación más personalizada, reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y ajustar sus estrategias 
de estudio en función de sus necesidades individuales. Además, se fomentó una cultura de aprendizaje 
colaborativo y autoevaluación constante dentro del aula.

Objetivo específico 3
Evaluar la efectividad del programa a través de mediciones pre y post intervención

La comparación entre el pretest y el postest evidenció mejoras significativas en la capacidad de autorregulación 
de los estudiantes. Se observó un incremento en la planificación del estudio, la capacidad de autoevaluación 
y la autonomía en la gestión del aprendizaje. Además, se redujo la ansiedad ante evaluaciones y aumentó la 
participación activa en procesos de retroalimentación. Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas 
que destacan el impacto positivo de la retroalimentación formativa en el desarrollo de la autonomía académica.

En conclusión, la implementación de un programa de retroalimentación estructurada favorece la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo, proporcionando a los estudiantes herramientas efectivas para 
monitorear, evaluar y mejorar su propio desempeño. Estos resultados refuerzan la importancia de incorporar 
estrategias de retroalimentación en la educación superior para fortalecer el desarrollo de competencias clave 
en los estudiantes universitarios.
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