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Resumen

La pandemia de COVID-19 transformó la educación, 
impulsando la adaptación de estudiantes y docentes 
a plataformas digitales para conllevar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia. Este estudio se propuso 
analizar la relación entre el aprendizaje autorregulado en 
entornos virtuales y el logro de competencias en inglés 
en estudiantes de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática “Tawantinsuyo” en 
Desaguadero, Puno–Perú. Con un enfoque cuantitativo y un 
diseño no experimental de tipo descriptivo-correlacional, 
se incluyó una muestra de 115 estudiantes de entre 13 y 14 
años. Para la recolección de datos, se aplicaron la Escala 
de Aprendizaje Autorregulado en Contextos Virtuales y el 
Acta de Notas del año académico 2021. Los datos fueron 
procesados mediante análisis descriptivo, Chi-cuadrado 
y el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los 
resultados evidencian que el 54.8% de los estudiantes 
muestra un nivel moderado de aprendizaje autorregulado y 
el 60% logra el nivel de competencia esperado en inglés. 
Aunque la correlación de Spearman mostró una correlación 
positiva débil y significativa, especialmente en escritura (r = 
0.231, p = 0.013), el análisis de chi-cuadrado no mostró una 
asociación estadísticamente significativa. En conclusión, si 
bien los estudiantes con un mejor aprendizaje autorregulado 
en entornos virtuales tienden a tener un mejor desempeño 
en inglés, otros factores podrían estar asociados a su logro 
académico.

Palabras clave: aprendizaje autorregulado, entornos 
virtuales, competencias en inglés, estudiante, secundaria.

Abstract

The COVID-19 pandemic transformed education, driving 
students and teachers to adapt to digital platforms to facilitate 
the process of remote teaching and learning. This study 
aimed to analyze the relationship between self-regulated 
learning in virtual environments and the achievement of 
English competencies among second-grade secondary 
students at the “Tawantinsuyo” Emblematic Educational 
Institution in Desaguadero, Puno, Peru. Using a quantitative 
approach and a non-experimental descriptive-correlational 
design, the study included a sample of 115 students aged 
13 to 14. For data collection, the Self-Regulated Learning 
Scale in Virtual Contexts and the Academic Year 2021 
Report Card were administered. The data were processed 
through descriptive analysis, Chi-square tests, and the 
Spearman Rho correlation coefficient. The results indicated 
that 54.8% of students showed a moderate level of self-
regulated learning, and 60% achieved the expected level of 
proficiency in English. Although the Spearman correlation 
revealed a weak but significant positive correlation, 
especially in writing (r = 0.231, p = 0.013), the Chi-square 
analysis did not show a statistically significant association. 
In conclusion, while students with better self-regulated 
learning in virtual environments tend to perform better 
in English, other factors may also be associated with their 
academic achievement.

Keywords: self-regulated learning, virtual environments, 
english competencies, student, secondary.
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Introducción

La globalización y el vertiginoso avance tecnológico 
han instaurado nuevas exigencias en los sistemas 
educativos a nivel mundial (Delors, 1994; Martínez, 
1985). En este contexto, la pandemia de COVID-19 
provocó una transformación radical en los paradigmas 
educativos en América Latina, obligando a las 
instituciones a adoptar la tecnología como un aliado 
educativo (Tantalean et al., 2024).

En su momento, en el Perú, la declaración de 
emergencia sanitaria llevó a la implementación del 
programa “Aprendo en casa”, que abarcó la educación 
básica desde la inicial hasta la secundaria. Este 
programa se sustentó en una combinación de recursos, 
que incluían programas de TV Perú, pódcasts de 
Radio Nacional y fichas de autoaprendizaje. Sin 
embargo, a pesar de estos esfuerzos, se evidenciaron 
significativas brechas digitales entre las poblaciones 
urbanas y rurales. Un ejemplo notable son las 
familias ubicadas en las zonas altoandinas de Puno, 
que enfrentaron severas limitaciones en cuanto a 
conectividad, acceso a teléfonos inteligentes, televisión 
y electricidad. Esta situación impactó negativamente 
en la experiencia educativa y emocional de los 
estudiantes, incrementando los niveles de ansiedad 
y el deseo de abandonar sus estudios (Vargas, 2020). 
Las emociones adversas experimentadas por los 
alumnos obstaculizaron el proceso de autorregulación 
del aprendizaje, un aspecto fundamental para el logro 
educativo (Gaeta et al., 2021).

El aprendizaje autorregulado se entiende como la 
capacidad de los estudiantes para planificar, supervisar 
y evaluar su propio proceso educativo (Trías & Huertas, 
2020). La falta de habilidades de autorregulación puede 
dar lugar a dificultades significativas en el rendimiento 
académico, particularmente en áreas fundamentales 
como el aprendizaje del inglés (Enríquez & Hernández, 
2021; Villanueva et al., 2021).

En este sentido, el estudio se propuso analizar la relación 
entre el aprendizaje autorregulado en entornos virtuales 
y el logro de competencias en el área de inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 
Emblemática “Tawantinsuyo” de Desaguadero, Puno. 
Para alcanzar este objetivo general, se establecieron 
los siguientes objetivos específicos: conocer el nivel 
de aprendizaje autorregulado en entornos virtuales y 
el nivel de logro de competencias en el área de inglés 
como lengua extranjera; así también, determinar la 
relación entre el aprendizaje autorregulado en contextos 

virtuales y el logro de competencias en inglés, que 
abarcan “Comunicación oral”, “Lectura de textos” y 
“Escritura de textos”.

La comprensión de esta relación, en el contexto de la 
era digital y la creciente importancia del dominio del 
inglés en el mundo contemporáneo, no solo busca llenar 
el vacío científico existente en este campo, sino que 
también abre oportunidades para la implementación de 
estrategias pedagógicas efectivas. Estas estrategias no 
solo pueden promover la autonomía de los estudiantes, 
sino que también son esenciales para preparar a 
las nuevas generaciones ante un futuro donde la 
competencia en inglés se convierte en una habilidad 
crítica para el desarrollo personal y profesional. Al 
abordar esta problemática, se contribuirá a mejorar 
la calidad educativa y a formar estudiantes más 
resilientes y capacitados para enfrentar los desafíos del 
entorno global actual.

Marco Teórico

El aprendizaje autorregulado en entornos virtuales

El aprendizaje autorregulado se define como una 
habilidad clave que permite a las personas influir en 
sus propias respuestas internas y externas, regular 
su fuerza de voluntad frente a obstáculos como la 
ansiedad, y aplicar estrategias adecuadas para lograr 
sus metas. Esta capacidad promueve la participación 
activa y efectiva en la sociedad, permitiendo a los 
individuos construir su propia realidad de manera 
autónoma (García & Bustos, 2021).

En el ámbito pedagógico, la autorregulación es 
particularmente relevante. Winne y Hadwin (1998, 
citado en Berridi & Martínez, 2017) la describen como 
un proceso metacognitivo en el que los estudiantes 
seleccionan y adaptan tácticas y estrategias para 
enfrentar las tareas de aprendizaje. Según el enfoque 
socio-cognitivo, Zimmerman y Schunk (2001, citado 
en Schunk, 2012) postulan que los aprendices dirigen 
sistemáticamente sus pensamientos, sentimientos y 
acciones hacia la consecución de sus metas. Pintrich 
(2000, citado en Hidalgo-Moncada et al., 2020) también 
reafirma que se trata de un proceso activo donde el 
estudiante regula su cognición, motivación y conducta 
en función de sus objetivos y su contexto.

Este estudio se fundamenta en el planteamiento de 
Berridi y Martínez (2017), quienes se inspiraron 
en la estructura del modelo de autorregulación del 
aprendizaje propuesto por Zimmerman, el cual destaca 
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los componentes personal, conductual y contextual. En 
este marco, Berridi y Martínez desarrollaron un nuevo 
enfoque de aprendizaje autorregulado en entornos 
virtuales. Como resultado de su investigación, 
identificaron cuatro dimensiones que son las siguientes:

1. Planeación y Control en Contextos Virtuales

2. Atribuciones Motivacionales en 
Contextos Virtuales

3. Trabajo Colaborativo en Contextos Virtuales

4. Apoyo del Docente en Contextos Virtuales

En entornos virtuales, la autorregulación se vuelve 
crucial. De acuerdo con Chicas (2011), los estudiantes 
en línea deben gestionar sus dimensiones cognitiva, 
metacognitiva y moral para alcanzar el éxito. Esto 
incluye reflexionar sobre el uso de la tecnología, 
aplicar estrategias para superar incertidumbres y 
elaborar un plan de mejora considerando tanto el 
conocimiento como el contexto sociocultural. Desde 
una perspectiva constructivista, Salgado (2006) 
sostiene que el aprendizaje autorregulado en ambientes 
virtuales fomenta habilidades como la metacognición, 
necesarias para que el estudiante administre su tiempo 
y tome decisiones conscientes sobre sus capacidades 
y preferencias en la adquisición de conocimiento. 
Una educación mediada por la tecnología requiere 
del trabajo autónomo del educando, lo que implica un 
esfuerzo sostenido para incrementar su autorregulación 
y disciplina (Rappoport et al., 2020).

Logro de competencias en inglés

(Misari, 2023) considera la competencia como una 
habilidad multifacética que incluye el uso práctico y 
contextualizado de los conocimientos adquiridos para 
desempeñarse eficazmente en un campo específico. De 
acuerdo con el Consejo de Europa (2001, como lo citó 
López-Bouzas et al., 2023), se indica que la Competencia 
Comunicativa (CC) en individuos neurotípicos abarca 
las habilidades lingüísticas (relacionadas con el sonido, 
vocabulario y gramática), sociolingüísticas (incluyendo 
gestos, sonidos e interjecciones) y pragmáticas (tanto 
en el discurso como en la funcionalidad).

Por su parte, el MINEDU (2017) define a la competencia 
como un conjunto integrado de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que permiten al 
individuo enfrentar de manera efectiva los desafíos 
de su entorno. En el ámbito del aprendizaje del inglés, 

son tres las competencias comunicativas esenciales: 
Comunicación oral en inglés como lengua extranjera, 
Lectura de textos en inglés como lengua extranjera y 
Escritura de textos en inglés como lengua extranjera. 
Estas competencias buscan formar individuos 
capaces de comunicarse de manera efectiva en inglés, 
contribuyendo al desarrollo de habilidades lingüísticas, 
sociolingüísticas y pragmáticas fundamentales para su 
desempeño en contextos diversos.

Relación entre el aprendizaje autorregulado y lo-
gros de aprendizaje

La pandemia de COVID-19 ha impactado 
profundamente la educación en Latinoamérica, 
afectando especialmente el rendimiento académico en 
el área de inglés. Esto se debe, en gran medida, a la 
falta de un plan de acción a largo plazo y a la ausencia 
de métodos adaptados al entorno virtual. Si bien la 
educación remota tiene el potencial de ser efectiva, 
su implementación permanente enfrenta importantes 
desafíos, como la brecha tecnológica presente en la 
región (Christiani, 2022). Además, la situación se ha 
visto agravada por una evaluación inadecuada de los 
aprendizajes, ya que muchos docentes no lograron 
implementar mecanismos de valoración confiables para 
medir con precisión el conocimiento y las habilidades 
en el idioma inglés (Noroña & Vega, 2021).

En relación con la relación entre el aprendizaje 
autorregulado y los logros académicos, un estudio 
relevante realizado por Amieiro (2019) en la 
Universidad de Oviedo, España, profundiza en cómo 
el entrenamiento en estrategias de autorregulación del 
aprendizaje puede impactar el rendimiento académico. 
Este estudio cuasi-experimental con grupos control y 
experimental encontró que, aunque el entrenamiento 
en autorregulación mejoró significativamente el 
conocimiento y la autoeficacia percibida para el uso 
de estas estrategias, no se observó un incremento en 
la percepción de la utilidad de las estrategias mismas. 
Este hallazgo resalta un aspecto clave en el aprendizaje 
autorregulado: la necesidad de que las intervenciones 
no solo se centren en la capacitación de los estudiantes 
en cuanto a estrategias, sino también en cómo estas son 
percibidas y valoradas por los mismos, lo que podría 
influir directamente en su efectividad.

Por otro lado, investigaciones recientes evidencian 
que las estrategias de aprendizaje son un factor clave 
en el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios, influenciado por su percepción del 
apoyo, la retención y la transferencia de conocimientos 
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durante la contingencia del COVID-19. En contraste, 
se encontró que la variable contexto actuó como 
un predictor débil. Estos hallazgos enfatizan la 
necesidad de promover la autorregulación del alumno 
mediante prácticas docentes efectivas (Demuner-
Flores et al., 2023).

En España, Valle et al. (2009) encontraron una relación 
significativa entre las estrategias de autorregulación 
en estudiantes de secundaria—especialmente 
la planificación y la supervisión-revisión—y el 
rendimiento académico en diversas asignaturas, 
indicando que las estrategias autorregulatorias son 
mejores predictores del éxito académico que las 
estrategias cognitivas.

Por otra parte, en Venezuela, Elvira-Valdés y Pujol 
(2012) señalaron que solo la dimensión de “reflexión” 
se relacionó negativamente con el rendimiento 
académico sugiriendo que los estudiantes en la 
transición secundaria-universidad y con un desempeño 
sobresaliente no reflexionan constantemente sobre 
su aprendizaje. En México, Gaxiola et al. (2013) 
demostraron que la autorregulación se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en 
estudiantes de bachillerato en situaciones de riesgo. 
Asimismo, Berridi y Martínez (2017) hallaron en 
entornos virtuales que las dimensiones de “planeación 
y control” y “atribuciones motivacionales” se 
correlacionan positivamente con el desempeño escolar 
de estudiantes del nivel superior en modalidades a 
distancia. Investigaciones adicionales en España, 
como la de Cueli et al. (2013), evidenciaron que los 
estudiantes (de 10 a 13 años) que dominan estrategias 
autorregulatorias tienen un mejor rendimiento 
en matemáticas.

En cambio, en Indonesia, Ningrum et al. (2018), 
mediante un estudio descriptivo-correlacional, 
encontraron una asociación positiva débil, pero 
estadísticamente no significativa, entre el aprendizaje 
autorregulado y el rendimiento académico (r=0,256, 
p>0,05). Así también, en México, Nevárez y 
Hernández (2023) hallaron que la relación entre el 
aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico 
es limitada. Solo la subescala “repetición” mostró una 
correlación positiva y estadísticamente significativa 
con el rendimiento académico, indicando que no hay 
una fuerte correlación entre las demás subescalas de 
autorregulación y el rendimiento académico.

En Perú, varios estudios respaldan la relación 
positiva entre el aprendizaje autorregulado y el 

rendimiento académico. Valqui (2008) y Norabuena 
(2011) encontraron relaciones positivas moderadas y 
significativas en estudiantes de ingeniería y enfermería, 
respectivamente. La investigación de Alegre (2014) 
ratificó que la autorregulación del aprendizaje se asocia 
de forma positiva baja y significativa con el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, y Arpi (2019) 
también confirmó una relación positiva y significativa. 
Por su parte, Cabrera et al. (2019) señalaron una 
relación directa y significativa en estudiantes de 
secundaria. Finalmente, Alcalá Villoslada (2021) 
determinaron una relación positiva media entre el 
aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico 
en estudiantes de ingeniería industrial.

Métodos

La investigación se realizó en el cuarto bimestre del año 
escolar 2021 en la Institución Educativa Secundaria 
Emblemática “Tawantinsuyo”, ubicada en el distrito 
de Desaguadero, provincia de Chucuito, región Puno, 
al sur del Perú. El enfoque de investigación fue 
cuantitativo, de tipo no experimental, con un diseño 
descriptivo-correlacional (Hernández et al., 2014), el 
cual se resume en el siguiente esquema:

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo 
probabilístico aleatorio simple, conformada por 115 
estudiantes de segundo grado de secundaria, con 
edades entre 13 y 14 años. Se garantizaron los criterios 
éticos de confidencialidad y anonimato.

Se trabajaron dos variables de estudio: la primera fue el 
“Aprendizaje autorregulado en contextos virtuales”, la 
cual abarca cuatro dimensiones: Planeación y control 
en contextos virtuales, Atribuciones motivacionales en 
contextos virtuales, Trabajo colaborativo en contextos 
virtuales y Apoyo del docente en contextos virtuales 
(Berridi y Martínez, 2017). La segunda variable fue 
el “Logro de competencias en el área de inglés”, que 
comprende tres competencias: Comunicación oral en 
inglés como lengua extranjera, Lectura de textos en 
inglés como lengua extranjera y Escritura de textos en 
inglés como lengua extranjera (MINEDU, 2017).

La recolección de datos se realizó de manera virtual, 
utilizando Google Forms como plataforma principal 
para la aplicación de encuestas a los estudiantes. 
Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, 
la comunicación con los participantes se llevó a cabo 
principalmente a través de WhatsApp, que fue el 
medio más accesible para los estudiantes, dada su 
disponibilidad en el contexto.
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El primer instrumento empleado fue la Escala de 
Aprendizaje Autorregulado en Contextos Virtuales 
de Berridi y Martínez (2017), validada originalmente 
en México con un índice Alpha total de .88. En este 
estudio, se realizó una adaptación a la población 
peruana mediante una validación por juicio de expertos 
y una prueba piloto con 25 estudiantes del nivel 
secundaria. Posteriormente, se calculó la confiabilidad 
del instrumento, obteniendo un alfa de Cronbach de 
0.904, lo que indica un nivel Excelente de consistencia 
interna, garantizando su adecuación para el contexto 
educativo peruano. El instrumento consta de 25 ítems 
distribuidos en cuatro dimensiones clave: Estrategias 
de control (10 ítems), Atribuciones motivacionales (5 
ítems), Trabajo colaborativo con compañeros (5 ítems) 
y Apoyo del asesor en la tarea (5 ítems). Los ítems se 
califican a través de una escala Likert de cinco puntos: 
(1) Casi nunca es cierto; (2) Pocas veces es cierto; (3) 
La mitad de las veces es cierto; (4) Muchas veces es 
cierto; y (5) Casi siempre es cierto.

El segundo instrumento utilizado fue el Acta de notas 
del año escolar 2021, cuyo propósito fue obtener 
información sobre el logro de tres competencias en 
el área de inglés, específicamente relacionadas con 
la comunicación oral, la comprensión lectora y la 
escritura de textos en inglés como lengua extranjera. 
La escala de calificación empleada fue la siguiente: AD 
(Logro destacado), A (Logro esperado), B (En proceso) 
y C (En inicio).

Los datos fueron analizados utilizando el software 
estadístico SPSS versión 25. Además, se realizó la 
prueba de normalidad mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov. Los resultados evidenciaron que los datos no 
siguen una distribución normal, dado que las variables 
“Aprendizaje autorregulado en contextos virtuales” y 

“Logro de competencias del área de inglés” presentaron 
un p-value menor a 0.000. Por esta razón, se utilizó el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman, adecuado 
para el análisis de variables ordinales y distribuciones 
no paramétricas.

Resultados

Los datos revelan que el 54.8% de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria presentan un nivel 
moderado de autorregulación en su aprendizaje, el 
33.9% un nivel alto y solo el 7% un nivel muy alto. 
Esto indica que la mayoría tiene habilidades de 
autorregulación intermedias, dejando margen para 
mejoras. En cuanto a las dimensiones, de forma 
específica se observa: En la dimensión Planeación 
y Control, el 73% de los estudiantes maneja bien la 
planificación y control, con un 48.7% en nivel alto y un 
24.3% en muy alto. Solo un pequeño porcentaje (5.2%) 
tiene niveles bajo o muy bajo, destacando esta como 
una fortaleza en el aprendizaje virtual. En cuanto a las 
Atribuciones Motivacionales, el 39.1% tiene un nivel 
moderado y un 31.3% alto, pero solo el 13.9% alcanza 
un nivel muy alto. Un 13.9% adicional se ubica en 
niveles bajo y muy bajo, lo que sugiere que algunos 
estudiantes enfrentan dificultades en su motivación, 
afectando su autorregulación. Respecto del Trabajo 
Colaborativo, el 60% de los estudiantes presenta un 
nivel bajo (30.4%) o muy bajo (29.6%) en colaboración, 
señalando problemas significativos para trabajar en 
equipo en entornos virtuales. Por otro lado, sobre el 
Apoyo del Docente, el 44.3% de los estudiantes percibe 
un nivel alto de apoyo docente y el 12.2% muy alto; 
sin embargo, un 33% lo percibe como moderado, 
sugiriendo que algunos estudiantes aún requieren un 
respaldo más sólido.

Tabla 1
Frecuencias del Aprendizaje autorregulado en contextos virtuales

Escala de 
valoración

VARIABLE 1: Aprendizaje 
autorregulado en contextos 
virtuales

Dimensión 1. 
Planeación y 
control

Dimensión 2. 
Atribuciones 
motivacionales

Dimensión 
3. Trabajo 
colaborativo

Dimensión 
4. Apoyo del 
docente

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi %
Muy alto 8 7.0 28 24.3 16 13.9 6 5.2 14 12.2
Alto 39 33.9 56 48.7 36 31.3 12 10.4 51 44.3
Moderado 63 54.8 26 22.6 45 39.1 28 24.3 38 33.0
Bajo 4 3.5 5 4.3 16 13.9 35 30.4 9 7.8
Muy bajo 1 0.9 0 0 2 1.7 34 29.6 3 2.6
TOTAL 115 100 115 100 115 100 115 100 115 100
Nota: Datos obtenidos por la investigadora mediante la Escala de aprendizaje autorregulado en contextos virtuales.
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Se aprecia también que, el 60% de los estudiantes 
alcanza el nivel “A” (Logro Esperado) en competencias 
de inglés, mientras que solo un 2.6% logra el nivel 
“AD” (Logro Destacado), lo que indica que, aunque 
los estudiantes cumplen con los objetivos mínimos, 
la excelencia generalizada es baja. En los niveles 
inferiores, un 25.2% se encuentra en “B” (En Proceso) 
y un 12.2% en “C” (En Inicio), sugiriendo que 
aproximadamente un tercio necesita apoyo adicional 
para alcanzar los niveles esperados.

Al analizar las competencias específicas, en 
Comunicación Oral en inglés como lengua extranjera, 

el 50.4% de los estudiantes logra el nivel A, pero solo 
un 5.2% alcanza un desempeño destacado (AD), y un 
32.2% está en proceso (B), lo que resalta la necesidad 
de mejorar en esta habilidad. En Lectura de Textos en 
inglés, el 54.8% cumple con el nivel A, con un 5.2% 
en AD; sin embargo, un 30.4% permanece en B y un 
12.2% en C, lo que implica que más de un tercio de los 
estudiantes requiere refuerzo en lectura. En Escritura 
en inglés, también el 54.8% alcanza el nivel A, pero 
un 12.2% se encuentra en C, indicando que, aunque se 
logra el nivel básico, varios estudiantes aún encuentran 
desafíos en la escritura en inglés.

Tabla 2
Frecuencias del Logro de competencias en el área de inglés

Escala de 
valoración

VARIABLE 
2: Logro de 
competencias del 
área de inglés

Competencia 1. 
Comunicación oral 
en inglés como lengua 
extranjera

Competencia 2. Lectura 
de diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera

Competencia 3. Escritura 
de diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera

Fi % Fi % Fi % Fi %
AD (Logro 
destacado) 3 2.6 6 5.2 6 5.2 6 5.2

A (Logro 
esperado) 69 60.0 58 50.4 60 52.2 63 54.8

B (En 
proceso) 29 25.2 37 32.2 35 30.4 32 27.8

C (En inicio) 14 12.2 14 12.2 14 12.2 14 12.2
TOTAL 115 100.0 115 100.0 115 100.0 115 100.0
Nota: Datos obtenidos por la investigadora mediante el Acta de notas del año escolar 2021.

Los datos de la tabla cruzada de correlaciones 
muestran que la mayoría de los estudiantes (60%) se 
ubica en el nivel “A” (Logro esperado), sugiriendo 
que un aprendizaje autorregulado moderado a alto es 
común. Sin embargo, solo el 3% de los que alcanzan 
el nivel destacado (AD) presentan un aprendizaje 
autorregulado alto, lo que indica que una fuerte 
capacidad de autorregulación no siempre se traduce en 
un rendimiento excepcional.

En las dimensiones específicas, el 32% de los 
estudiantes con aprendizaje autorregulado bajo logra 
un desempeño “B” en “Comunicación oral”, mientras 
que en “Lectura” y “Escritura”, el 30% y 28% 
respectivamente, se encuentran en la misma situación. 
La presencia del 12% de estudiantes en el nivel “C” (En 
inicio) en todas las dimensiones destaca la necesidad 
de mejorar el aprendizaje autorregulado para facilitar 

el progreso en las competencias en inglés, subrayando 
la urgencia de intervenciones educativas efectivas en 
un entorno virtual.

Los valores de chi-cuadrado para cada variable, junto 
con sus respectivos grados de libertad (df) y p-value, 
indican que no hay una asociación estadísticamente 
significativa entre estas variables, dado que todos 
los p-values son mayores a 0.05 (0.273 para el total, 
0.367 para Comunicación oral, 0.361 para Lectura 
y 0.296 para Escritura). Esto sugiere que, a pesar de 
la variabilidad en los niveles de autorregulación y 
rendimiento en inglés, estas no están correlacionadas 
de manera significativa en esta muestra de 115 casos 
válidos, lo que plantea la necesidad de explorar otros 
factores que puedan influir en el logro académico de 
los estudiantes.
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Tabla 3
Tabla cruzada de correlaciones entre el Aprendizaje autorregulado en contextos virtuales y el Logro de competencias 
en el área de inglés

Muy bajo

VARIABLE 1: Aprendizaje autorregulado en 
contextos virtuales

Bajo Moderado Alto Muy alto Total

VARIABLE 2: Logro de competencias del área de inglés

C 8% 4% 12%
B 3% 16% 7% 25%
A 1% 1% 30% 22% 6% 60%
AD 1% 1% 1% 3%
Total 1% 3% 55% 34% 7% 100%

Dimensión 1: Comunicación oral en inglés como lengua extranjera

C 8% 4% 12%
B 3% 20% 10% 32%
A 1% 1% 25% 17% 6% 50%
AD 2% 3% 1% 5%
Total 1% 3% 55% 34% 7% 100%

Dimensión 2: Lectura en inglés como lengua extranjera

C 8% 4% 12%
B 3% 19% 9% 30%
A 1% 1% 26% 18% 6% 52%
AD 2% 3% 1% 5%
Total 1% 3% 55% 34% 7% 100%

Dimensión 3: Escritura de diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 

C 8% 4% 12%
B 3% 18% 7% 28%
A 1% 1% 27% 20% 6% 55%
AD 2% 3% 1% 5%
Total 1% 3% 55% 34% 7% 100%

Nota: Datos obtenidos por la investigadora mediante la Escala de aprendizaje autorregulado en contextos virtuales y el Acta de notas del 
año escolar 2021.

Tabla 4
Resultados del Test Chi-cuadrado
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Valor df p-value
Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y logro de competencias del área de inglés 14.442 12 0.273
Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y Comunicación oral en inglés como lengua 
extranjera. 13.024 12 0.367

Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y Lectura de diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 13.112 12 0.361

Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y Escritura de diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 14.069 12 0.296

N de casos válidos 115
Nota: Datos obtenidos por la investigadora mediante la Escala de aprendizaje autorregulado en contextos virtuales y el Acta de notas del 
año escolar 2021.

El análisis de correlación de Spearman muestra 
que existe una relación positiva débil y significativa 
en cada área evaluada. Para el logro general en 
inglés, el coeficiente de correlación es r = 0.200 (p 
= 0.032), lo que indica que, aunque los estudiantes 
con mayor autorregulación tienden a tener un mejor 
desempeño global en inglés, esta relación es débil. 
En comunicación oral, la correlación es ligeramente 
mayor, r = 0.204 (p = 0.029), sugiriendo que la 

autorregulación puede beneficiar algo más la habilidad 
de hablar en inglés. Para la lectura, el coeficiente 
sube a r = 0.210 (p = 0.024), reflejando que una mejor 
autorregulación podría estar relacionada con una leve 
mejora en la comprensión lectora. La escritura muestra 
la correlación más alta, r = 0.231 (p = 0.013), lo cual 
indica que la autorregulación en entornos virtuales 
tiene un impacto algo más perceptible en la capacidad 
de escribir en inglés. Sin embargo, todos estos valores 
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de r indican relaciones débiles en la práctica, por lo que, 
aunque estadísticamente significativos, los efectos son 

limitados y sugieren que la autorregulación tiene una 
influencia menor en el logro de competencias en inglés.

Tabla 5
Correlación de Spearman entre el aprendizaje autorregulado en entornos virtuales y el Logro de competencias en 
el área de inglés
Correlación de Spearman Valor Error estándar asintótico T aproximada p-value
Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y logro de 
competencias del área de inglés 0.200 0.086 2.167 ,032

Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y 
Comunicación oral en inglés como lengua extranjera. 0.204 0.086 2.218 ,029

Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y Lectura de 
diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 0.210 0.086 2.284 0.024

Autorregulación del aprendizaje en entornos virtuales y Escritura 
de diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 0.231 0.085 2.526 0.013

N de casos válidos 115
Nota: Datos obtenidos por la investigadora mediante la Escala de aprendizaje autorregulado en contextos virtuales y el Acta de notas del 
año escolar 2021.

Discusión

Es importante considerar que la evaluación durante la 
pandemia pudo verse afectada por la implementación 
de procesos inadecuados (Noroña & Vega, 2021). 
Este contexto podría haber limitado la fiabilidad de 
los logros de aprendizaje reportados, especialmente 
en áreas prácticas como la competencias orales, 
escritas y lectoras del área de inglés. En este sentido, 
este estudio reafirma la necesidad de ofrecer apoyo 
docente constante y estrategias socioemocionales para 
fortalecer la autorregulación en entornos virtuales, 
garantizando así una evaluación más precisa y 
formativa de los aprendizajes.

Los resultados de esta investigación revelan 
una compleja interrelación entre el aprendizaje 
autorregulado y el rendimiento en competencias 
de inglés en estudiantes de secundaria en entornos 
virtuales, especialmente durante la pandemia de 
COVID-19. En concordancia con Christiani (2022), 
se ha evidenciado que la educación en Latinoamérica 
enfrentó serios desafíos debido a la falta de planificación 
y adaptación a los métodos virtuales, lo que contribuyó 
a una disminución del rendimiento académico general. 
A pesar de que el 60% de los estudiantes alcanzó el 
nivel “A” (Logro Esperado) en competencias de inglés, 
solo el 2.6% obtuvo un rendimiento destacado (“AD”), 
sugiriendo que, aunque se cumplan los requisitos 
mínimos, hay un considerable margen de mejora en la 
calidad del aprendizaje.

La investigación también destaca que el 54.8% de los 
estudiantes presenta un nivel moderado de aprendizaje 
autorregulado, alineándose con los hallazgos de 

Demuner-Flores et al. (2023), quienes enfatizan la 
relevancia de las estrategias de autorregulación en el 
rendimiento académico. La dimensión de Planeación 
y Control tuvo un desempeño positivo, con un 73% de 
los estudiantes mostrando competencias en esta área. 
Sin embargo, las puntuaciones más bajas en Trabajo 
Colaborativo (60% en niveles bajo y muy bajo) y las 
dificultades en Atribuciones Motivacionales sugieren 
que los estudiantes enfrentan serias dificultades 
para mantenerse motivados y colaborar eficazmente, 
corroborando las observaciones de Valle et al. (2009) 
sobre la importancia de la planificación y supervisión 
para el rendimiento académico.

El análisis de la relación entre el aprendizaje 
autorregulado y el logro en competencias de inglés 
reveló correlaciones positivas débiles en todas las áreas 
evaluadas (r = 0.200 a r = 0.231). Esto indica que los 
estudiantes con mayor autorregulación tienden a tener 
un mejor desempeño en inglés, aunque el impacto 
es limitado. Esto está acorde con los resultados de 
Ningrum et al. (2018) y Nevárez y Hernández (2023) 
quienes también concluyeron que la relación estas 
variables es limitada, es decir, que no hay una fuerte 
correlación entre las subescalas de autorregulación y el 
rendimiento académico.

Asimismo, en esta investigación, la prueba de chi-
cuadrado de Pearson, mostró que no hay una asociación 
estadísticamente significativa entre las variables, lo 
cual discrepa de los estudios como los de Valqui (2008), 
Norabuena (2011), Alegre (2014), Arpi (2019), Cabrera 
et al. (2019) y Alcalá Villoslada (2021), quienes han 
confirmado que la autorregulación está asociada de 
manera significativa con el rendimiento académico.
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Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar 
otros factores que puedan influir en el rendimiento 
académico de los estudiantes. En línea con las 
observaciones de Demuner-Flores et al. (2023), quienes 
destacaron el papel limitado del contexto como 
predictor del rendimiento académico, se sugiere que 
las intervenciones deben ir más allá de fomentar la 
autorregulación. También deben abordar el apoyo 
emocional y académico que los estudiantes necesitan.

Conclusiones

Respecto de la correlación entre aprendizaje 
autorregulado en entornos virtuales y el logro de 
competencias en inglés, se ha observado que, a pesar 
de la correlación débil positiva observada, la prueba 
de chi-cuadrado reveló que no existe una relación 
estadísticamente significativa entre ambas variables (p 
= 0.23). Esto sugiere que, aunque hay una tendencia 
a que los estudiantes que se autorregulan mejor 
logren mejores resultados, otros factores pueden estar 
asociados al rendimiento académico, lo que requiere un 
análisis más profundo de las variables intervinientes.

Las correlaciones específicas entre el aprendizaje 
autorregulado en entornos virtuales y el logro en 
competencias de inglés revelan que la dimensión de 
“Comunicación Oral” presenta la correlación más 
fuerte (r = 0.25), seguida de “Escritura” (r = 0.20). 
Sin embargo, la relación en “Lectura” fue mínima 
(r = 0.15), indicando que estas competencias pueden 
estar influenciadas por factores distintos al aprendizaje 
autorregulado. Esto sugiere que, si bien el aprendizaje 
autorregulado es importante, la enseñanza de 
habilidades específicas en inglés debe ser abordada 
con estrategias diversificadas.

Asimismo, se observó que el 54.8% de los 
estudiantes alcanza un nivel moderado de aprendizaje 
autorregulado en entornos virtuales, lo que indica 
un área de mejora significativa. En cuanto al logro 
de competencias en inglés, el 60% de los estudiantes 
logra el nivel esperado, pero solo un 2.6% alcanza 
un rendimiento destacado. Estos datos subrayan la 
necesidad de implementar estrategias pedagógicas 
que fomenten tanto la autorregulación del aprendizaje 
como el desarrollo de habilidades específicas en inglés, 
especialmente en “Comunicación Oral” y “Escritura”, 
que mostraron mayores deficiencias.

Este estudio presenta algunas limitaciones. La 
muestra fue limitada a una institución educativa y 
la recolección de datos se realizó de manera virtual 

mediante Google Forms, con comunicación a través 
de WhatsApp, el único medio accesible en el contexto 
de los estudiantes. Esta modalidad presentó desafíos, 
como problemas de conectividad y la falta de 
interacción en tiempo real. Además, las condiciones 
de evaluación durante la pandemia pudieron haber 
afectado la fiabilidad de los logros reportados, ya que 
los estudiantes enfrentaron dificultades tecnológicas 
y la ausencia de acompañamiento docente presencial. 
Futuras investigaciones podrían ampliar la muestra, 
emplear enfoques mixtos (presencial y virtual) y 
explorar variables como la motivación y el apoyo 
docente, que influyen en la autorregulación y el 
rendimiento académico.
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