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RESUMEN
Este artículo aborda un estudio de investigación - acción acerca de las percepciones 
sobre autonomía en el marco del aprendizaje de idiomas en el Departamento de Len-
guas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto busca analizar 
la percepción de estudiantes y profesores de alemán contrastando sus perspectivas 
y estrategias de aprendizaje. Los datos fueron recolectados a través de cuestionarios 
con preguntas predominantemente cerradas aplicadas a 33 estudiantes y 9 profesores; 
además se realizó un análisis documental especializado. Los resultados evidencian la 
diferencia entre la percepción de estudiantes y profesores, pero con una implementa-
ción similar de estrategias. Para concluir, el sentido de autonomía dentro de ambientes 
de aprendizaje ha de ser reinterpretado con el f in de establecer una base común en 
relación con las expectativas y acciones en cuanto al rol de los profesores en el proceso 
de aprendizaje de lenguas extranjeras.

Palabras clave: autonomía, aprendizaje de lenguas extranjeras, estrategias de aprendizaje 
lengua alemana.

ABSTRACT
This article addresses an action research study on the perceptions of autonomy regarding 
language learning in the Foreign Languages Department at the Universidad Nacional de 
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1. INTRODUCCIÓN

El surgimiento de fenómenos como el de-
nominado Language coaching, así como la 
presencia de múltiples plataformas de ser-
vicios de enseñanza de lenguas y una gran 
variedad de recursos disponibles en diver-
sos formatos para el autoaprendizaje de 
idiomas, pueden suscitar cambios en la ac-
titud de la sociedad con respecto al aprendi-
zaje de lenguas. Esto conlleva un progresivo 
cuestionamiento del papel que cumple el 
profesor de lenguas extranjeras, donde este 
parece cada vez más prescindible. Sin em-
bargo, existe un enfoque intermedio orien-
tado al desarrollo gradual de la autonomía 
en el estudiante acompañado del docente. 

En este sentido, la orientación para el apren-
dizaje de lenguas se fundamenta en la inte-
racción entre un orientador y un aprendiz 
de lenguas, en donde el primero tiene como 
principal objetivo ofrecer apoyo y encami-
nar al estudiante hacia el desarrollo de la 
autonomía, con el fin de que este último se 
apropie e involucre de manera activa con su 
proceso de aprendizaje y aprenda efectiva-
mente teniendo en cuenta sus metas y las 
condiciones ofrecidas tanto por su entorno 
social, como por su entorno de aprendizaje 
(Tassinari, 2022; Almusharraf, 2020). Es de-
cir, que, dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas, el desarrollo de la 
autonomía por parte de los aprendices ha 
de formar parte de un enfoque pedagógico 
general, en el cual éstos últimos estén en la 
capacidad de reconocer los recursos y opor-
tunidades a su alcance en los distintos con-
textos, para así lograr la apropiación de los 
saberes y capacidades necesarias.

No obstante, existe poca claridad con res-
pecto a la autonomía, sus implicaciones 
y los roles que en su marco cumplen los 
aprendices y los
 
docentes. Esto puede frenar el aprendi-
zaje efectivo de las lenguas debido a que 
se desconocen factores importantes que 
pueden determinar el éxito del proceso. Es 
por ello por lo que se propone analizar la 
percepción de estudiantes y profesores del 
Departamento de Lenguas Extranjeras, 
en principio en el área de alemán, sobre el 
aprendizaje autónomo de lenguas extran-
jeras y, en ese sentido, las estrategias que 
ambos estamentos aplican para apoyar su 
puesta en práctica. 

En estudios previos acerca de las percep-
ciones de los estudiantes sobre la autono-
mía (Asmari & Rahman, 2013; Özkan, 2021), 
los participantes coinciden en que los do-
centes son las figuras de autoridad dentro 

Colombia. The project seeks to analyze the perception of students and teachers of German 
by contrasting their views and strategies. Data compilation was collected through surveys 
with mainly closed questions applied to 20 students and 10 teachers. A specialized docu-
mentary analysis was also undertaken. Results show that there is a difference between the 
perceptions of students and teachers, but the strategies employed are similar. To conclude, 
the sense of autonomy within learning settings ought to be reinterpreted in order to esta-
blish a common ground in terms of the expectations and actions regarding teachers’ role 
in the language learning process.
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del aula y los principales responsables del 
aprendizaje de la lengua, particularmente 
en cuanto a la planeación, manejo y eva-
luación del curso. Asimismo, se evidencia 
que los docentes se muestran reticentes a 
emplear la autonomía en sus clases, puesto 
que consideran que sus alumnos no se sen-
tirán inclinados a asumir control y autoridad 
sobre la clase. Adicionalmente, los manda-
tos y exigencias impuestas por cada institu-
ción educativa tienden a limitar el campo 
de acción de los maestros que desean pro-
mover la autonomía en sus alumnos, sobre 
todo en la etapa escolar. Lo anterior mues-
tra que cuando los estudiantes perciben a 
los docentes como principales responsables 
de su aprendizaje, asumen un rol pasivo en 
este proceso. Es por esto por lo que la idea 
de autonomía de aprendizaje, y como esta 
se ejecute, depende en gran medida de que 
el docente y la institucionalidad reconozcan 
la existencia de dichas percepciones y las 
acciones que deben tomar para promover 
su transformación.
 
En línea con lo anterior, estudios comple-
mentarios muestran que el desarrollo de 
la competencia para la autonomía en el 
aprendizaje y las estrategias por emplear 
dependen, a su vez y de manera significa-
tiva, de las creencias de los aprendices en 
cuanto al proceso de aprendizaje en tér-
minos generales. Según Ansari y Sokolo-
va (2020), las creencias personales de los 
aprendices juegan un papel significativo en 
el proceso de aprendizaje de una segunda 
lengua. Se demostró que los alumnos con 
creencias perspicaces, tanto sobre el proce-
so de aprendizaje como sobre sus capaci-
dades, tenían más éxito y lograban mejores 
resultados que sus contrapartes. Asimismo, 
estos alumnos lograron mayor eficiencia en 
cuanto a la implementación de estrategias 
de aprendizaje. Esta contribución demues-
tra lo determinantes que pueden ser las 
creencias de los alumnos en relación con el 

éxito de su proceso de aprendizaje y al nivel 
de eficacia en el empleo de diversas estra-
tegias de aprendizaje. Se demuestra aquí la 
importancia de investigar tanto las percep-
ciones como las estrategias de los estudian-
tes, puesto que se trata de dimensiones in-
terdependientes.

Los estudios descritos sugieren que la falta 
de competencias, herramientas y estrate-
gias por parte de los docentes para impul-
sar y apoyar el aprendizaje autónomo de 
sus alumnos podría menguar el avance sig-
nificativo en el proceso de aprendizaje de 
lenguas extranjeras. En aras de promover y 
facilitar una atmósfera de aprendizaje autó-
nomo de manera efectiva, Putro, et al (2022), 
afirman que los maestros han de adaptarse 
a distintos roles dentro de su práctica do-
cente, a la vez que deben buscar estrategias 
para promover el aprendizaje autónomo. Es 
necesario poseer la habilidad de
 
sensibilizar a los estudiantes para que estén 
en la capacidad de identificar sus propias 
metas y objetivos de aprendizaje, así como 
reconocer recursos que los ayuden a alcan-
zar estas metas. Es pertinente que dentro 
de los espacios de aprendizaje de lenguas 
los docentes puedan incitar a sus alumnos 
a llevar su proceso de manera autónoma 
haciendo uso de distintas estrategias, de 
manera que los mismos alumnos puedan 
desarrollar gradualmente la habilidad de 
aprender a aprender, es decir, de guiar su 
propio proceso en todos los sentidos.

De acuerdo con Mira (2018), durante la es-
colarización los estudiantes no adquieren la 
capacidad de aprender a aprender y depen-
den en un alto grado de lo que los profeso-
res les asignan. El aprendizaje autónomo 
supone el desarrollo de esta capacidad que 
se traduce en una consciencia mayor de la 
forma en que se aprende, de las dificulta-
des propias y de las estrategias a través de 
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las cuales se pueden solucionar esas dificul-
tades. Es, por tanto, fundamental reconocer 
el papel que tienen los docentes en el desa-
rrollo de la autonomía. En este sentido, es 
fundamental tener conocimiento sobre el 
desarrollo del proceso de aprendizaje y el 
grado de independencia y autonomía que 
pueden alcanzar los aprendices desde eda-
des tempranas. Al poder desempeñar un 
papel más activo en el proceso de aprendi-
zaje y desarrollar la capacidad de ser más 
conscientes sobre dicho aprendizaje, los 
alumnos pueden comenzar a experimentar 
y proponer soluciones a las dificultades que 
se les presenten.

Profundizando en los roles tanto de docen-
tes como de aprendices en la promoción de 
la autonomía, Sheerah y Yadav (2022), afir-
man
 
que el factor más relevante consiste en el 
reconocimiento de las preferencias y me-
tas personales de cada estudiante. Las es-
trategias pedagógicas más apropiadas para 
alcanzar estas metas deben ser determina-
das a partir del acompañamiento y la eva-
luación del proceso de cada aprendiz. Es 
preciso que el docente cuente con herra-
mientas y estrategias que le permitan iden-
tificar las necesidades y condiciones indivi-
duales de los aprendices. De esta manera, 
la dinámica de las clases puede orientarse 
al reconocimiento de intereses y objetivos y 
el desarrollo de habilidades conjuntas para 
su consecución.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que 
el rol determinante dentro de las aulas de 
aprendizaje de lenguas compete no solo a 
quienes enseñan y brindan orientación en 
el aprendizaje, sino también a quienes re-
ciben esta orientación. Comprender y tener 
en cuenta las necesidades que existan para 
desarrollar el aprendizaje autónomo es una 
labor que ha de llevarse a cabo en conjunto 

con docentes, estudiantes e incluso con las 
directivas de instituciones públicas y entes 
promotores de políticas públicas en torno a 
la educación. Para ello es necesario propor-
cionar recursos adecuados, capacitación y 
apoyo para que los docentes puedan imple-
mentar estrategias efectivas para el apren-
dizaje autónomo, así como creación de am-
bientes y estrategias de aprendizaje que 
fomenten la independencia y la autonomía.

2. METODOLOGÍA

El presente estudio se ubica en el enfoque 
mixto, al combinar características de los en-
foques cuantitativo y cualitativo. La recolec-
ción de datos se basó en encuestas con las 
que se busca analizar los resultados obteni-
dos con respecto a categorías preestableci-
das, como lo refiere Creswell (2012) al hablar 
del enfoque cuantitativo. Sin embargo, en 
este estudio también se tienen en cuenta 
la interpretación y la comprensión de los re-
sultados en cada categoría, que son carac-
terísticas de la aproximación cualitativa. 

En el enfoque mixto de investigación, de 
acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendo-
za (2018), se hace uso simultáneo de una va-
riedad de procesos investigativos en donde 
el análisis de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos contribuye a un entendimien-
to más completo del fenómeno objeto de 
estudio. Esta profundidad en la interpreta-
ción y diagnóstico de la problemática se lo-
gra a través de la triangulación de datos de 
diversa naturaleza (Carhuancho, et al, 2019).

Debido a que en este estudio se tienen en 
cuenta datos tanto cualitativos como cuan-
titativos, a la vez que se encamina a abordar 
los problemas prácticos presentes dentro 
del contexto de la educación, se caracteriza 
como un estudio de tipo investigación - ac-
ción. De acuerdo con Creswell (2012), estos 
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problemas prácticos pueden ser de mayor o 
menor escala y el objetivo del estudio suele 
estar fijado hacia la transformación de diná-
micas, interacciones y relaciones de los indi-
viduos en el marco de la educación. 

Baskerville (1999) afirma que la investigación 
- acción se fundamenta en la acción prácti-
ca, por lo cual apunta a proponer soluciones 
a problemáticas a la vez que se recolecta 
información acerca del fenómeno observa-
do, por lo cual los resultados que surgen de 
este tipo de investigación son altamente re-
levantes dentro del área del conocimiento 
al que pertenecen. Dentro de este tipo de 
investigación, Colmenares y Piñero (2008) 
sugieren asumir una concepción crítica y 
constructivista de la realidad, en la cual se 
dé lugar al diálogo, a la reflexión y a la cons-
trucción conjunta del conocimiento sobre 
las problemáticas educativas comprendi-
das dentro y fuera del aula. Es por lo ante-
rior que en este estudio se abordará la fase 
inicial de la investigación - acción, donde el 
énfasis estará en brindar información que 
encamine y fomente la toma de decisiones 
futuras para proyectos, procesos y reformas 
estructurales enmarcadas en la promoción 
de la autonomía en el aprendizaje (Hernán-
dez- Sampieri y Mendoza, 2018).

Para llevar a cabo este estudio y examinar 
los factores anteriormente mencionados, se 
ha escogido un cuestionario con pregun-
tas en su mayoría cerradas y con escalas de 
Likert. Esta escala es definida por Carhuan-
cho, et al (2019) como una batería de pre-
guntas en relación con un evento, situación 
o temática específica, sobre los cuales es 
preciso obtener información o datos. Asi-
mismo, el cuestionario debe tener coheren-
cia con el planteamiento del problema y las 
hipótesis de la investigación, como lo seña-
lan Hernández-Sampieri, R y Mendoza, C. 
(2018). Dado que este instrumento permite 
indagar o diagnosticar variables a través de 

series de preguntas, lo cual facilita su análi-
sis posterior, se considera como la alternati-
va más adecuada. La encuesta aplicada en 
esta investigación parte de la utilizada por 
Nguyen y Habók (2022) (ver Anexo 1), en su 
estudio sobre las percepciones de estudian-
tes de inglés respecto de su aprendizaje au-
tónomo de la lengua. Se llevaron a cabo las 
modificaciones necesarias, entre otras, para 
aplicar la encuesta no solo a estudiantes, 
sino también a docentes.

Para fines del presente estudio se realizaron 
dos encuestas. La primera de ellas se aplicó 
a los estudiantes de la carrera de Filología e 
Idiomas - Alemán con el fin de conocer sus 
percepciones frente al aprendizaje autóno-
mo y los roles que asumen tanto alumnos 
como docentes en el proceso de aprendiza-
je. De igual manera, se buscó dar a conocer 
cuáles son las estrategias y actividades más 
comunes a la hora de aprender una lengua 
extranjera, así como el grado de motivación 
para el aprendizaje autónomo que reportan 
los estudiantes.

De manera similar, el objetivo de la segunda 
encuesta fue indagar acerca de las percep-
ciones de los docentes de lengua alemana 
con respecto al aprendizaje autónomo, las 
estrategias de aprendizaje y los roles que 
cada parte asume durante este proceso.

En lo que refiere al análisis documental, 
Dulzaides Iglesias y Molina Gómez (2004) lo 
describen como una técnica investigativa 
cuyo objetivo es sistematizar los documen-
tos. Esto con el fin de facilitar la construc-
ción de un estado del arte e identificar las 
propuestas conceptuales y teóricas en el 
área. En este proyecto de investigación, la 
observación documental se realizó con ayu-
da de la herramienta de análisis de textos 
Atlas.ti, en la cual se procedió con el etique-
tado de los documentos recuperados, para 
su análisis y procesamiento. El resultado de 
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este análisis es de carácter cualitativo y tie-
ne como propósito visualizar la distribución 
de las categorías en la literatura revisada. 
Dichas categorías se corresponden con las 
propuestas por Dávila y Merrill (2021), a sa-
ber: versión política, versión psicológica y 
versión técnica de la autonomía. El análisis 
de tipo más cualitativo e interpretativo se 
llevó a cabo mediante fichas de análisis bi-
bliográfico.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

Con la finalidad de indagar sobre las percep-
ciones referentes al aprendizaje autónomo 
en el Departamento de Lenguas Extranje-
ras de la Universidad Nacional de Colombia, 
se elaboraron y aplicaron dos encuestas. La 
primera de ellas se realizó a los estudiantes 
del área de alemán, mientras que la segun-
da estuvo destinada a los docentes de la 
misma área. La implementación de las en-
cuestas tuvo una duración aproximada de 
dos semanas y media.

Este instrumento estuvo dividido en cinco 
secciones. En la primera se solicita a los par-
ticipantes expresar qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo se encuentran con respecto a 
seis afirmaciones que configuran percep-
ciones acerca del aprendizaje autónomo, 
las cuales se encuentran reiteradamente en 
la literatura. En la segunda sección se pre-
tendió identificar la distribución de roles en 
cuanto a la responsabilidad sobre aspectos 
del aprendizaje, esto es, si la responsabili-
dad es compartida o recae en uno de los dos 
actores. La tercera sección se enfocó en la 
frecuencia con la cual los participantes im-
plementan ciertas estrategias o actividades 
propias del aprendizaje autónomo. La cuar-
ta sección pretendía que los participantes 
reportaran su percepción de autonomía en 
relación con capacidades igualmente aso-
ciadas al aprendizaje autónomo. Finalmen-

te, la quinta sección buscaba reconocer el 
grado de motivación percibido por los estu-
diantes al utilizar estrategias de aprendizaje 
de manera voluntaria.

Con la ayuda de este instrumento, se reco-
lectó la percepción de 33 estudiantes de 
distintos semestres de la carrera de Filolo-
gía e Idiomas

- Alemán sobre la autonomía en el aprendi-
zaje de lenguas, así como los demás aspec-
tos mencionados. La mayoría de los estu-
diantes participantes cuentan con edades 
comprendidas entre 20 y 30 años. Además, 
se encontró que el 54,6% de los encuesta-
dos está cursando los niveles más avanza-
dos de las asignaturas comunicación oral y 
escrita, es decir, el quinto y el sexto nivel de 
lengua alemana.

El resultado más sugerente en la encuesta 
dirigida a estudiantes se encontró en la se-
gunda sección, correspondiente a los roles.

Figura 1
Percepciones de los estudiantes 

en relación con los roles dentro del aula 
de aprendizaje de lenguas

De acuerdo con la mayoría de los estudian-
tes, hay responsabilidad compartida en rela-
ción con aspectos como su progreso duran-
te las clases, su motivación para aprender 
alemán y la identificación de debilidades o 
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dificultades de aprendizaje (primera, quinta 
y sexta columnas). No obstante, en cuanto 
al establecimiento de objetivos, la selección 
de actividades y recursos, y la evaluación de 
su proceso de aprendizaje (tercera, cuarta y 
séptima columnas), se denota menos con-
senso respecto de si la responsabilidad es 
compartida. En estos últimos tres factores, 
se percibe que un número significativo de 
estudiantes aún considera que la responsa-
bilidad recae principalmente en el docente.

En relación con las percepciones sobre la 
autonomía en el aprendizaje y los factores 
que influyen en ella (Figura 2), se evidencia 
un mayor grado de disenso cuando se cues-
tiona el control de los docentes en el aula y 
las labores que estos cumplen en el contex-
to de una clase de lenguas como figuras de 
autoridad (primera y segunda columnas).  
La mayoría de los encuestados se muestran 
en desacuerdo con la afirmación que impli-
ca que los docentes temen ceder la respon-
sabilidad al estudiante para introducir la au-
tonomía en el aprendizaje en la clase.

Figura 2
Percepciones de los estudiantes frente a la 

autonomía en el aprendizaje

en la encuesta de estudiantes; no obstan-
te, el enfoque de las dos últimas cambia, ya 
que se analiza la implementación de estra-
tegias por parte de los docentes desde dos 
perspectivas. La primera de ellas aborda el 
uso de estrategias de aprendizaje por par-
te de los docentes, entendiendo que estos 
también siguen aprendiendo la lengua de 
manera autónoma a lo largo de su vida pro-
fesional. La segunda perspectiva responde 
al hecho de que los docentes, o bien pue-
den implementar las mismas estrategias 
en sus clases o, por diversas limitaciones, 
pueden como mínimo recomendarlas a los 
estudiantes en el ejercicio de su autonomía.

A través de este instrumento se recolectó la 
opinión de 9 docentes del área de alemán. 
De esta muestra, un 88,9% cuenta con for-
mación pedagógica específica. Es intere-
sante destacar que los docentes consideran 
que la mayoría de los procesos de la segunda 
sección de la encuesta son responsabilidad 
tanto de estudiantes como de ellos mismos 
(Figura 3). Sin embargo, tal y como se eviden-
ció en las percepciones de los estudiantes, se 
nota una tendencia a considerar que el esta-
blecimiento de objetivos y la evaluación del 
proceso de aprendizaje (tercera y séptima 
columnas), son responsabilidad del docente.

Figura 3
Percepciones de los docentes en relación 

cona los roles dentro del aula de 
aprendizaje de lenguas

Paralelamente, se llevó a cabo la implemen-
tación de la encuesta dirigida a los docen-
tes. Ésta contó con cuatro secciones. Las dos 
primeras se corresponden con las expuestas 
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En cuanto a las percepciones de los docen-
tes sobre los factores que influyen en el 
aprendizaje autónomo (Figura 4), se ob-
serva un nivel mayor de desacuerdo con 
los factores que están bajo su discreción 
y mayor afinidad con los factores que no 
están directamente bajo su control, como 
la motivación y percepciones de los estu-
diantes, así como la acción institucional. Es 
destacable la marcada división de opinio-
nes en torno a la afirmación “El docente 
es responsable de que el aprendiz asuma 
gradualmente la f ijación de sus propios 
objetivos de aprendizaje, la selección del 
material didáctico y la evaluación de sus 
progresos y resultados”.

Figura 4
Percepciones de los docentes frente 

a la autonomía en el aprendizaje

Figura 5
Incidencia de las versiones de 

aprendizaje autónomo de lenguas 
en análisis documental

 
Con referencia al análisis documental rea-
lizado mediante la herramienta Atlas.ti (f i-
gura 5), se observa que gran parte de la 
literatura (40,4%) apunta a la discusión al-
rededor del rol de estudiantes y profeso-
res. Este aspecto se conceptualiza a través 
de la categoría “versión política del apren-
dizaje autónomo de lenguas”, propuesta 
por Dávila y Merrill (2021), la cual se tradu-
ce en los roles específ icos de cada actor 
impulsados por la toma de conciencia y el 
desarrollo de habilidades en el marco de 
la autonomía.

La tercera versión de autonomía que se 
contempla es la versión técnica, la cual 
está enfocada en el desarrollo de estrate-
gias específicas, se abordó en un 33,7% de 
los documentos consultados, seguida de la 
versión psicológica con un 26%. Esta última 
apunta a las creencias, actitudes, construc-
tos y percepciones de ambos actores en 
cuanto a la autonomía en el aprendizaje y 
sus implicaciones.
 

4. DISCUSIÓN

A partir del contexto descrito en el marco de 
la investigación y de los resultados obteni-
dos, es preciso adelantar la interpretación 
detallada de dichos resultados en el marco 
de las categorías de análisis elegidas. Las 
categorías en cuestión: técnica, psicológica 
y política, consisten en tres versiones de la 
autonomía propuestas por Benson (1997) 
y retomadas por Dávila y Merrill (2021), las 
cuales a su vez corresponden a los enfoques 
de aprendizaje conceptualizados a lo largo 
del tiempo, es decir, el positivismo, el cons-
tructivismo y la teoría crítica. Es interesante 
observar cómo estas versiones y enfoques 
coexisten en las percepciones y prácticas de 
enseñanza.
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Como se indicó anteriormente, los cuestio-
narios constan de una primera parte desti-
nada a identificar las percepciones sobre la 
autonomía en el aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras. Estas se alinean con la versión psi-
cológica de la autonomía, ya que se refieren 
a las creencias y actitudes hacia los aspectos 
que influyen en su implementación. Borges 
y Castro (2022) resaltan la importancia de 
considerar la autonomía no solo como una 
habilidad que cada estudiante de lenguas 
debe poseer, sino también como resultado 
de una transformación en la perspectiva 
de los docentes sobre cómo se lleva a cabo 
la enseñanza en el aula. El ejercicio de re-
flexión acerca de su desempeño como pro-
fesores de lenguas permiten la apropiación 
de su rol dentro del aula, promoviendo así 
su propia autonomía y facilitando la toma 
de decisiones, así como la implementación 
de modificaciones necesarias. Por este mo-
tivo, se decidió indagar por las condiciones 
que posibilitan la autonomía y que están 
bajo el control del profesor.

Aparte de la dinámica dentro del aula, tam-
bién se identificó que los aspectos extrín-
secos tienen un gran peso en la promo-
ción de la autonomía. En investigaciones 
de Benson (2000) y Mackenzie (2002), se 
destaca la libertad profesional como un 
aspecto importante de la autonomía del 
profesor. Cuestionando la idea de que la 
autonomía del aprendiz se desarrolla úni-
camente en ambientes institucionales 
con la transferencia de control de profe-
sores a aprendices, Benson (2013) ha de-
fendido que la mayoría de los profesores 
trabajan en condiciones limitantes debi-
do a políticas educativas, lineamientos y 
directrices institucionales, así como con-
cepciones respecto del aprendizaje de 
lenguas, que condicionan su enseñanza. 
En este sentido, la libertad profesional es 
entendida como la capacidad que desarro-
lla el profesor para moverse dentro de las 

limitaciones institucionales en busca de la 
autodeterminación de su rol en los proce-
sos de aprendizaje de lenguas. Se establece 
que este proceso difiere de otros campos 
de conocimiento y que es preciso trascen-
der la idea de enseñar ‘todo’ en el aula, para 
dedicarse en mayor medida al rol de facili-
tador u orientador.

A partir de las consideraciones anteriores, se 
formularon afirmaciones que serían refren-
dadas a partir del instrumento de investi-
gación. Se evidencia que tanto estudiantes 
como profesores se muestran mayormente 
de acuerdo en que resulta difícil introducir 
la autonomía en el aprendizaje, dado que 
los estudiantes están acostumbrados a la 
autoridad del docente. Gran parte de los es-
tudiantes consideran que los profesores que 
han tenido el control del proceso durante su 
ejercicio profesional pueden temer perder-
lo o ceder responsabilidad al estudiante al 
introducir la autonomía en el aprendizaje. 
Los profesores muestran una opinión más 
dividida al respecto, con un 40% de acuerdo 
y un 40% en desacuerdo.

En cuanto a la afirmación “el docente es 
responsable de que el aprendiz asuma 
gradualmente la fijación de sus propios 
objetivos de aprendizaje, la selección del 
material didáctico y la evaluación de sus 
progresos y resultados”, la mayoría de los 
estudiantes está de acuerdo. Sin embargo, 
los profesores tienen sus reservas al res-
pecto. Las opiniones vuelven a converger 
cuando se afirma que para desarrollar la 
autonomía en los estudiantes, es preciso 
que el docente cuente con experiencia en 
el proceso de autonomía en el aprendiza-
je de lenguas. La mayoría se muestra tam-
bién de acuerdo con las ideas de que i) las 
creencias personales referentes al proceso 
y objetivo de aprendizaje, así como a las ca-
pacidades propias, influyen en el desarrollo 
del aprendizaje en sí; y que ii) la motivación 
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hace parte integral del desarrollo de la auto-
nomía en el aprendizaje, puesto que impli-
ca dedicar tiempo y esfuerzos fuera de clase 
a aprender voluntariamente.

En relación con la autopercepción, se in-
vestigó el grado de autonomía que los es-
tudiantes consideran tener respecto de las 
habilidades necesarias para la asunción gra-
dual de su proceso de aprendizaje. La ma-
yoría se consideran buenos para establecer 
objetivos, elegir materiales y actividades, 
así como para planificar temporalmente su 
aprendizaje. Además, consideran que tie-
nen una habilidad “muy buena” para identi-
ficar sus debilidades en la lengua alemana. 
Sin embargo, si bien se consideran buenos 
en su mayoría para evaluar su aprendizaje, 
un número significativo de estudiantes no 
se encuentran seguros de su habilidad en 
este aspecto.

Las consideraciones respecto de los roles 
que deben cumplir estudiantes y docentes 
se corresponden con la versión política de 
la autonomía, en tanto que entran en juego 
las capacidades de elección, (auto) deter-
minación y acción de los implicados. Estas 
capacidades están atravesadas por las par-
ticularidades y oportunidades del contexto 
pero, sobre todo, por relaciones de poder e 
interacción entre todos los actores de la co-
munidad educativa (Dávila & Merrill, 2021). 

A través de los instrumentos aplicados, se 
buscó indagar por los roles que tradicio-
nalmente se han asignado a los profesores, 
pero que desde la cultura de la autonomía 
se considera que deben desplazarse gra-
dualmente a los estudiantes. Según los au-
tores rescatados por Žvaliauskienė (2020), el 
apoyo a los estudiantes abarca un amplio 
espectro de orientación directa e individual 
al aprendizaje. Asimismo introduce a Rösler, 
quien habla de un equilibrio entre la libertad 
que pueden y deben tener los estudiantes y 

las actividades introducidas en el entorno 
de aprendizaje, así como la asistencia por 
parte del profesor u otros estudiantes. Con 
lo anterior, la autora sintetiza los tres roles 
propuestos para los profesores de idiomas 
en el marco de la autonomía en el aprendi-
zaje, a saber, el de modelo, el de orientador 
directo del aprendizaje y el de acompañan-
te en el proceso de reflexión del estudiante. 

De igual forma, contempla el rol de cada es-
tudiante, es decir, la libertad que tiene cada 
aprendiz, así como la influencia y el apoyo 
que recibe por parte de sus compañeros. 
Nuevamente, a partir de las conceptualiza-
ciones encontradas en la literatura, se con-
figuraron las preguntas de la sección que, 
en este caso, corresponde a los roles. Los 
resultados muestran que tanto estudiantes 
como docentes consideran que ambos son 
responsables por el progreso de los estu-
diantes durante las sesiones de clase y por 
mantener la su motivación para aprender 
alemán. Esto último llama la atención, pues-
to que se estaría hablando de una concep-
ción extrínseca de la motivación, en la cual 
el docente juega un papel indispensable.

En relación con el establecimiento de ob-
jetivos y con la identificación de debilida-
des o dificultades de aprendizaje, si bien la 
mayoría de los estudiantes consideran que 
es responsabilidad de ambos estamentos, 
prevalece un porcentaje significativo que 
es de la opinión de que estas son tareas del 
docente. Por su parte, para los docentes es 
indiscutible que identificar las dificultades 
de aprendizaje es tarea de ambos, mientras 
que su opinión sobre el establecimiento de 
objetivos no es tan contundente, pues aún 
buena parte (44%) considera que es deci-
sión del docente.

Llaman la atención los resultados acerca de 
la selección de recursos y actividades, así 
como la evaluación del aprendizaje. Para al-
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rededor de la mitad de los estudiantes estos 
dos aspectos son responsabilidad exclusiva 
del docente, mientras que para los docentes 
se trata de una tarea compartida. Esto indi-
ca que hay una mayor disposición por parte 
de los profesores a compartir la responsa-
bilidad en estos procesos, lo cual contrasta 
con la visión más bien tradicionalista de ro-
les que muestran los estudiantes. Aunque 
considerando que se trata de una postura 
dividida, se vislumbran unas buenas condi-
ciones para la transferencia de responsabi-
lidades, la determinación conjunta o, por lo 
menos, la reflexión acerca de dichas respon-
sabilidades.

En consonancia con lo anterior, Shelton-
Strong (2022) refuerza el papel que cum-
plen las estrategias de asesoramiento en 
el desarrollo de la autonomía en estudian-
tes de lenguas extranjeras, ya que repre-
sentan un apoyo para el alumno, en tan-
to facilitan acciones importantes dentro 
del aprendizaje como la autorreflexión, la 
toma de decisiones, el establecimiento de 
metas, la planeación y la autoevaluación. 
A través de la autorreflexión se garantiza 
que el alumno dirija su proceso desde sus 
propios intereses y valores e, incluso, que 
tenga espacio para la experimentación. 
El asesoramiento puede ser fundamen-
tal para el fomento de la autonomía en 
el aprendizaje, puesto que establece un 
camino que los alumnos pueden seguir 
cuando necesiten apoyo a lo largo de su 
proceso de aprendizaje. Gracias a este ase-
soramiento, pueden llegar a involucrarse 
de manera más directa con su propio pro-
ceso, y desarrollar competencias relaciona-
das con la planeación y reflexión, las cuales 
beneficien su aprendizaje.

En medio de las percepciones sobre auto-
nomía y los roles de los actores involucra-
dos, como se ha podido notar, destaca la va-
riable de la motivación. Se indagó sobre su 

importancia en el proceso de aprendizaje y 
se evidenció que tanto profesores como es-
tudiantes consideran que son responsables 
de este aspecto. Además, por su prevalencia 
en la literatura, se consideró oportuno inda-
gar al respecto en el instrumento diseñado 
para los estudiantes. Los resultados mues-
tran que el 45,5% de los estudiantes repor-
tan un nivel de motivación alto, mientras 
que el 27,3% consideran que su motivación 
no es ni alta ni baja. En los extremos se en-
cuentra que un 12,1% tiene un nivel de mo-
tivación muy bajo y un 9,1% una motivación 
muy alta. En términos generales, la gran 
mayoría se ubica en el espectro positivo o 
neutral del nivel de motivación. Sería intere-
sante indagar en un estudio ulterior los fac-
tores subyacentes a la alta motivación o, por 
el contrario, la falta de ella.

En lo que respecta a la versión técnica de la 
autonomía, la cual se conceptualiza como la 
transferencia de estrategias de aprendizaje 
o su entrenamiento para el uso autónomo 
en espacios de clase y extraclase, se buscó 
obtener información sobre su implemen-
tación por parte de ambos estamentos, así 
como la frecuencia con la que las utilizan. 

Además, se preguntó a los docentes si estas 
estrategias son implementadas o recomen-
dadas durante las clases. Esta curiosidad 
parte de lo expuesto por Schiller, Dorner 
y Szabó (2020), quienes sostienen que los 
educadores, basándose en el principio pe-
dagógico de la centralidad del aprendiz, 
promueven las estrategias de aprendizaje 
autónomo a través de sugerencias e ins-
trucciones explícitas durante el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Para fomentar 
un aprendizaje autónomo eficaz, es funda-
mental tener en cuenta las características 
individuales del alumno, como la edad y 
las experiencias previas con el aprendiza-
je de idiomas. De este modo es posible lo-
grar una mejor comprensión del grado de 
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autonomía y de cómo guiar a cada alumno 
hacia ella en términos de las estrategias de 
aprendizaje.

En la literatura consultada es común en-
contrar además una clasificación de las 
estrategias. Iamudom, T., & Tangkiengsiri-
sin, S. (2020), se remontan a los seis tipos 
de categorías de aprendizaje de lenguas 
extranjeras propuestas por Oxford en 1990: 
cognitivas, de memoria, de compensa-
ción, metacognitivas, afectivas y sociales. 
Estos autores describen las tres primeras 
como estrategias directas, es decir, formas 
de acercarse o manipular directamente la 
lengua meta. Las segundas se utilizan in-
directamente para gestionar el proceso de 
aprendizaje en general. Ambos tipos de es-
trategias son interdependientes. Este texto 
ofrece una aproximación a los tipos de es-
trategias que emplean los alumnos en el 
aprendizaje autónomo, pues muestran que 
las estrategias están relacionadas con capa-
cidades superiores susceptibles de ser po-
tenciadas en entornos formales dispuestos 
para el aprendizaje de lenguas, así como de 
ser evaluadas y medidas.

Las estrategias de aprendizaje propuestas 
en el instrumento fueron predominante-
mente de tipo cognitivo, es decir, estrate-
gias directas. Los resultados de los estu-
diantes muestran que “escuchar música 
en alemán” es la única estrategia de la cual 
siempre hace uso un número alto de per-
sonas. Aquellas que se utilizan frecuente-
mente o algunas veces son “implementar 
estrategias conscientes para la adquisición 
de vocabulario”, “leer material escrito com-
pletamente en alemán”, “ver / escuchar pro-
gramas en alemán”, “conversar en alemán 
con amistades o conocidos” y “procurar 
recursos externos al programa para apren-
der”. Las estrategias que se usan algunas 
veces o raramente son “realizar ejercicios de 
escritura en alemán” y “planificar su proce-

so de estudio / aprendizaje.” Las actividades 
que la mayoría de los estudiantes reportan 
raramente o nunca realizan son “conversar 
en alemán con hablantes nativos” y “parti-
cipar en grupos de estudio y/o práctica del 
alemán”. En cuanto a la estrategia de “dis-
cutir / reflexionar problemas de aprendizaje 
de lenguas extranjeras”, no es posible esta-
blecer una mayoría, debido a que los votos 
se distribuyen casi de manera equilibrada 
en las cinco opciones de respuesta.

Por el lado de los profesores, se eviden-
cia que las estrategias que usan siempre o 
frecuentemente son “leer material escrito 
completamente en alemán”, “realizar ejerci-
cios de escritura en alemán”, “implementar 
estrategias conscientes para la adquisición 
de vocabulario”, “conversar en alemán con 
amistades o conocidos” y “conversar en ale-
mán con hablantes nativos”. Las estrategias 
que emplean frecuentemente o algunas 
veces son “ver / escuchar programas en ale-
mán”, “escuchar música en alemán”, “pro-
curar recursos externos al programa para 
aprender”, “participar en grupos de estudio 
y/o práctica del alemán”, “discutir / reflexio-
nar problemas de aprendizaje de lenguas 
extranjeras” y “planificar su proceso de es-
tudio / aprendizaje”. Es notorio que los pro-
fesores hacen un uso más consistente de 
todas las estrategias en comparación con 
los estudiantes. 

Esto puede tener relación con la experien-
cia de los docentes y con el hecho de que 
los estudiantes se encuentren aún en la eta-
pa de adquisición de las bases de la lengua 
y experimentando diversas estrategias para 
ello. En este proceso, la orientación y reco-
mendaciones por parte del docente pue-
den ser de gran utilidad. Es por esto por lo 
que en la encuesta se incluyó un apartado 
para indagar por la implementación o reco-
mendación de las mismas estrategias por 
parte de los docentes.
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Las estrategias más utilizadas dentro de las 
clases son “realizar ejercicios de escritura en 
alemán”, “implementar estrategias cons-
cientes para la adquisición de vocabulario” 
y “discutir / reflexionar problemas de apren-
dizaje de lenguas extranjeras”. Por otro lado, 
las mayormente recomendadas son “con-
versar en alemán con hablantes nativos”, 
“participar en grupos de estudio y/o prácti-
ca del alemán” y “planificar su proceso de 
estudio / aprendizaje”. Las que implemen-
tan en la misma medida que aconsejan 
para su uso fuera de clase son “ver / escu-
char programas en alemán”, “escuchar mú-
sica en alemán”, “conversar en alemán con 
amistades o conocidos” y “utilizar recursos 
externos al programa para aprender”.

5. CONCLUSIÓN

Si bien en la literatura se destaca la impor-
tancia de replantear los roles tradicionales 
y las relaciones de poder asumidos den-
tro del aula mediante el desarrollo de la 
autonomía en los estudiantes (Dávila & 
Merrill, 2021), al llevar a cabo el presente 
trabajo de investigación se evidenció que 
en el Departamento de Lenguas Extranje-
ras prevalecen algunas percepciones tra-
dicionales de los roles tanto de profesores 
como de estudiantes.

Por lo anterior, en el marco de esta inves-
tigación, se buscó identificar las percepcio-
nes existentes en relación con el aprendi-
zaje autónomo de lenguas, lo cual se logró 
mediante la aplicación de dos encuestas a 
estudiantes y docentes del área de alemán 
del Departamento de Lenguas Extranje-
ras de la Universidad Nacional de Colom-
bia. La muestra encuestada de docentes se 
manifestó mayormente de acuerdo con la 
afirmación de que introducir la autonomía 
dentro del aula de clase puede ser compli-
cado debido a la imagen que se tiene sobre 

los docentes como única figura de autori-
dad y principales responsables del proceso 
de aprendizaje. En contraste, los estudian-
tes manifiestan percibir la autonomía en 
el aprendizaje como una labor compartida 
con los docentes.

Estas consideraciones acerca de los roles 
que cada una de las partes cumple en el 
proceso de aprendizaje de lenguas se rela-
cionan directamente con la versión políti-
ca de la autonomía, en donde se toma en 
cuenta la capacidad de cada estamento de 
elegir y tomar decisiones sobre qué y cómo 
aprender.

Asimismo, las encuestas aplicadas posibi-
litaron caracterizar percepciones sobre las 
estrategias empleadas tanto por estudian-
tes como por docentes para aprender 
alemán como lengua extranjera. Estas es-
trategias guardan relación con la versión 
técnica de la autonomía en el aprendiza-
je. A partir de esta caracterización es po-
sible af irmar que, por parte de los docen-
tes, la aplicación de diversas estrategias 
que apoyan su proceso de aprendizaje 
constituye un hábito consolidado. Desde 
la perspectiva de los estudiantes se per-
cibe una mayor falta de conocimiento o 
regularidad en cuanto a estrategias para 
impulsar su autonomía frente al aprendi-
zaje de la lengua alemana, puesto que no 
manif iestan un alto grado de familiaridad 
con varias de las estrategias propuestas en 
la encuesta.

A partir de lo anterior, se concluye que la 
transmisión de actividades y alternativas 
hacia los estudiantes por parte de los do-
centes para complementar e impulsar la 
autonomía con relación al aprendizaje de 
lenguas extranjeras es insatisfactoria. Por 
esta razón, se considera necesario replan-
tear este aspecto tanto dentro como fuera 
del aula de clase.
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Partiendo de los hallazgos de esta investi-
gación, ha sido posible reflexionar acerca 
del impacto que tanto las percepciones de 
los estudiantes, como las de los docentes 
pueden tener sobre el proceso de aprendi-
zaje en general y especialmente relaciona-
do con la autonomía. 

Se considera de vital importancia lograr 
una articulación entre estas percepcio-
nes para construir espacios dentro de los 
cuales sea posible participar activamente 
en la toma de decisiones, teniendo como 
base la transferencia y reflexión consciente 
de conocimientos acerca de estrategias y 
medios que impulsen la autonomía en el 
aprendizaje.

Para finalizar, se sugiere llevar a cabo ejer-
cicios investigativos complementarios rela-
cionados con este tema, dentro de los cuales 
haya participación activa de los miembros 
de la comunidad educativa. Un estudio con 
miras a la intervención en esta misma línea 
podría verse beneficiado de la implementa-
ción de encuestas a un grupo poblacional 
mayor en extensión, puesto que habría ma-
yor variedad en las percepciones y opinio-
nes de los encuestados.

ANEXO:

1) Elemento de verificación con IA Chat-
GPT: https://chat.openai.com/share/2fd932fe-
e0e9-4032-884f-7d66debc7ee3

2) Elemento de verificación con IA Scispa-
ce https://docs.google.com/document/d/1i 
8TAqcrS6ymE-nvgj-V3-M0VM0eU20 
9LIKghdy0ZqXU/edit?usp=sharing

3) Carta de originalidad. Para la publicación 
de un artículo investigativo: https://chat.ope-
nai.com/share/088f185 6-831e-4b64-918e-
f5b7c697209b

4) Análisis datos Atlas.ti https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1EKCBtXfy08fY
NxqNr6OdCeuPPKJ-T9q-l18P2SPXRds/
edit?usp=sharing

5) Encuesta docentes: https://forms.gle/eX-
924cuMGbaZzoJ Y7

6) Encuesta estudiantes: https://forms.gle/
vf2wn1msGY4uWC Fp6

7) Tablas bibliográficas: https://docs.goo-
gle.com/document/d/1 LiNj0cmyE8NRT-
malvd93mxTpMz1F CXuDYJk_QjJDt6s/
edit?usp=sharing
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