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Prólogo 

El libro tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 

entre la retroalimentación en el aprendizaje y aprendizaje colaborativo 

en estudiantes de educación secundaria de una I.E. de Lima, 2021. 

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básica. Se basó 

en un diseño no experimental, de corte transversal y de nivel 

correlacional. Como población 186 estudiantes y la muestra 126 

estudiantes de segundo de secundaria, la técnica empleada fue la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, el primer cuestionario 

estuvo organizado en 16 ítems correspondiente a 3 dimensiones de la 

variable retroalimentación en el aprendizaje, el segundo cuestionario 

estuvo organizado en 25 ítems correspondiente a 5 dimensiones de la 

variable aprendizaje colaborativo, validado mediante juicio de 

expertos y con un nivel de confiablidad alto de valor 0,918 para la 

variable retroalimentación en el aprendizaje y 0,933 para la variable 

aprendizaje colaborativo, se concluyó que la relación entre variables es 

moderado obteniéndose una correlación valor Rho – Spearman =0,558 

con lo que se concluyó que existe relación significativa entre la 

retroalimentación en el aprendizaje y el aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de educación secundaria de una I.E. de Lima 2021.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la retroalimentación en el aprendizaje es un proceso 

en la que se identifican las debilidades del educando y se les brinde 

orientaciones para que los estudiantes potencien sus aprendizajes. 

Además, el aprendizaje colaborativo está basado en la labor que 

realizan los estudiantes mediante el trabajo en conjunto desarrollando 

capacidades, habilidades y destrezas produciendo la construcción 

activa de saberes. 

A nivel internacional en Noruega, Alnes (2017) realizó una 

investigación sobre retroalimentación en la que, manifestó que los 

maestros no realizan indicaciones para optimizar el trabajo realizado 

por los estudiantes, además cuando se refieren a los procesos de 

retroalimentación señaló que, los alumnos no aplican estrategias 

oportunas ya que leen las acotaciones de los profesores, como rutina. 

Asimismo, se observan bajos niveles en cuanto a calidad educativa, es 

decir existe un vacío en la incorporación del trabajo en aprendizaje 

colaborativo, sin embargo, en la práctica docente se requiere una 

preparación adecuada de los maestros en la aplicación del aprendizaje 

colaborativo. Roselli (2016) señaló que, el aprendizaje en los 
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educandos se transforma en la construcción colaborativa en virtud a 

un conjunto de conexiones de andamiajes que cada persona posee y 

cuya participación en los procesos interactivos docente-estudiante es 

mediado a través de un proceso dinámico siendo direccionado tanto 

de modo protagónico como participativo de los estudiantes. 

A nivel nacional la retroalimentación en el aprendizaje atraviesa una 

de las dificultades más confusas en la experiencia pedagógica en clase 

y fuera de ella, siendo un tema polémico, quizá incomprensible por 

algunos profesores, ya que no se emplea técnicamente, por ello se debe 

atender las necesidades de aprendizaje del educando brindándole 

apoyo en su proceso de avance tratando de generar el interés, la 

autonomía, la autoevaluación y promoviendo constantemente la 

reflexión. Se debe tener en consideración que cada estudiante muestra 

una reacción frente a la retroalimentación y de manera cómo se le 

brinda: esto dependerá de varios factores tales como el tipo de 

retroalimentación, el contexto, la interacción estudiante-docente y los 

efectos de la misma. De igual manera, en las aulas se observa que hay 

insuficiencia en la aplicación de estrategias en aprendizaje 

colaborativo ya que algunos alumnos presentan dificultades, para 

aprender en equipo. Collazos y Mendoza (2016) mencionaron que, en 
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el aprendizaje colaborativo los alumnos interactúan y toman 

decisiones pertinentes en bienestar de su aprendizaje es por ello que, 

la interacción entre pares impulsa el aprendizaje colaborativo que es 

sustancial en la construcción del conocimiento, caracterizándose por 

ser dinámico y cuyo propósito es responder a las necesidades de los que 

participan activamente del proceso de aprendizaje. En estos 

momentos que atraviesa la comunidad educativa se exige que se 

potencie actividades de aprendizaje colaborativo en virtud a la 

demanda de los educandos para el fortalecimiento de sus aprendizajes 

generando una motivación e interés desde el punto de vista educativo. 

A nivel local en las instituciones educativas los educandos requieren 

ser acompañados con énfasis en los procesos de retroalimentación ya 

que es necesario para el fortalecimiento de sus aprendizajes. Valdivia 

(2014) señaló que, la retroalimentación es el proceso en el que se 

otorga información al educando sobre su labor educativa, 

identificando sus fortalezas y algunos aspectos que requiere optimizar. 

De la misma forma se debe trabajar estrategias innovadoras que 

permitan generar un mayor interés en las actividades de aprendizaje 

desarrollada bajo esta premisa se debe seguir ahondando en 
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estrategias colaborativas que motiven a los estudiantes en el logro de 

aprendizajes. Villar et al. (2018) sostuvieron que, se debe trabajar en 

conjunto interactuando y promoviendo la comunicación para lograr 

objetivos. En este sentido se formuló la interrogante general ¿Qué 

relación existe entre la retroalimentación en el aprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación secundaria de 

una I.E. de Lima, 2021? También se formulan las preguntas 

específicas: ¿Qué relación existe entre la retroalimentación descriptiva 

y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación secundaria 

de una I.E. de Lima, 2021?. ¿Qué relación existe entre la 

retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E. de 

Lima, 2021?. ¿Qué relación existe entre la retroalimentación 

valorativa y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación 

secundaria de una I.E. de Lima, 2021?. La justificación de esta 

investigación es importante para Hernández, et al. (2014) muestra 

que, el motivo de la investigación es brindar los argumentos que 

impulsa la pesquisa. Desde la perspectiva teórica se pretende 

fortalecer los constructos teóricos correspondientes sobre 

retroalimentación en el aprendizaje y aprendizaje colaborativo a la luz 
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de las evidencias científicas y de este modo lograr un aporte teórico a 

la investigación a realizarse. Desde la perspectiva práctica permitirá 

desarrollar una óptima comprensión del aprendizaje de los alumnos 

de secundaria, brindando una metodología sustentada en el trabajo de 

campo y los efectos de la pesquisa. Desde la perspectiva metodológica 

permitirá la aplicación de métodos teóricos y científicos de la 

problemática a estudiar en el contexto educativo. 

Asimismo, se planteó como objetivo general: Determinar la relación 

que existe entre la retroalimentación en el aprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E. de 

Lima, 2021. También se formularon objetivos específicos: Determinar 

la relación que existe entre la retroalimentación descriptiva y el 

aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación secundaria de 

una I.E. de Lima, 2021. Determinar la relación que existe entre la 

retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E. de 

Lima, 2021. Determinar la relación que existe entre la 

retroalimentación valorativa y el aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de educación secundaria de una I.E de Lima ,2021. 
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También se formuló la hipótesis general: Existe relación significativa 

entre la retroalimentación en el aprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E. de 

Lima, 2021. También las hipótesis específicas: Existe relación 

significativa entre la retroalimentación descriptiva y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E de 

Lima,2021. Existe relación significativa entre la retroalimentación por 

descubrimiento o reflexiva y el aprendizaje colaborativo en estudiantes 

de educación secundaria de una I.E. de Lima ,2021. Existe relación 

significativa entre la retroalimentación valorativa y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E de 

Lima ,2021. 

En el desarrollo de la pesquisa se trabajaron con los antecedentes 

internacionales, tales como: Barreto (2020) en su investigación sobre el 

aprendizaje colaborativo, analizó los mecanismos de autorregulación 

en el aprendizaje colaborativo. La metodología empleada fue 

cualitativa-cuantitativa, de diseño experimental, la muestra fue de 14 

participantes, se empleó como instrumentos la entrevista y un 

cuestionario. La investigación considera que una de las dimensiones del 
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aprendizaje colaborativo es la autorregulación, debido que en los 

diferentes procesos del aprendizaje del educando está se sustenta 

desde el ámbito social, asimismo tiene que ver en el modo como los 

sujetos llevan a cabo la regulación de la interacción entre sus pares 

hecho que es sumamente esencial para el logro de los aprendizajes. Los 

resultados obtenidos mediante la correlación de Pearson fueron en el 

postest que las dimensiones conducta-social (r=0,725), conducta- 

motivación (r=0,613), metodológica-medio físico (r=0,430), 

conducta-metodología (r=0,414), social-metodológica (r=0,359), 

social-motivación (r=0,329). Se concluyó que el aprendizaje 

colaborativo potencia el desarrollo cognitivo del educando, toda vez 

que las acciones pedagógicas se encuentren bien encaminadas hacia el 

logro de aprendizajes de los educandos. 

Javier (2017), en su investigación sobre la retroalimentación evidenció 

la incidencia de la retroalimentación en el proceso de evaluación, la 

metodología empleada fue de tipo mixto cuantitativo – cualitativo, la 

muestra fue por 50 alumnos del grado sexto se empleó como 

instrumento un cuestionario, entrevista, análisis documental, pretest 

y postest. Los resultados obtenidos el 66,7% de los docentes aplican la 

“retroalimentación” después de cada examen o de manera constante, 
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su apreciación se encuentra errada pues la idean como un paso de 

repetición de temas y no como un diálogo para la mejora. El 92% de los 

alumnos, desconocen la retroalimentación, considerando esta como 

un proceso de repaso de temas. Y también mediante la prueba U de 

Mann-Whitney (U=212,000; p=0,047 < 0,05). Se concluyó que la 

retroalimentación no se aplica de una forma óptima, ya que cada 

alumno y su maestro realizan la repetición de los temas. 

Contreras y Zúñiga (2018) en su investigación sobre retroalimentación 

del aprendizaje caracterizó el tipo de retroalimentación elaborada por 

maestros. Tuvo un diseño de enfoque cuantitativo, de carácter 

exploratorio y descriptivo, teniendo una muestra de 158 docentes 

donde sus herramientas fueron pruebas, cuestionario, lista de cotejo 

rúbrica y portafolios. Obtuvo como resultado que el 46,0% presenta un 

nivel básico, el 34,8% insatisfactorio, el 14,6%, competente, el 5,10% 

destacado. Se concluyó que la retroalimentación, a partir de la 

evaluación, difiere mucho de ser un instrumento educativo que origine 

mejoras permanentes en el aprendizaje. 

Rodríguez (2019) en su investigación sobre el aprendizaje colaborativo 

en espacios virtuales, analizó la necesidad de trabajar de manera 
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mediada en estructuras digitales. En ese sentido, se considera que el 

adecuado empleó de los recursos y plataformas digitales potencian de 

manera significativa las capacidades cognitivas de los educandos a 

través de un aprendizaje colaborativo. Se empleó una metodología de 

investigación mixta, de diseño experimental, siendo la muestra de 12 

estudiantes, se aplicó una entrevista y un cuestionario. Los resultados 

obtenidos fueron que, el 90% de estudiantes consideró que el 

aprendizaje colaborativo basado en los entornos virtuales favorece 

significativamente el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

estudiantes y que el 70% de los mismos emplean herramientas 

colaborativas. Se concluyó que el aprendizaje colaborativo está 

estrechamente vinculado al desarrollo de las competencias digitales en 

los estudiantes generando un alto nivel de motivación en sus 

aprendizajes. 

Asimismo, para la fundamentación se emplearon los antecedentes 

nacionales, tales como: Flores-Cueto et al. (2020) en la investigación 

analizaron el empleó de la Wiki en el aprendizaje colaborativo. 

Señalaron que, existe semejanza en el constructivismo y el aprendizaje 

colaborativo que incorpora la wiki y de esta forma es un instrumento 

para la educación on-line. La metodología fue de tipo aplicada, de 
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diseño cuasi experimental, se aplicó pretest y postest, el instrumento 

fue un cuestionario y una rúbrica de evaluación. La población estuvo 

constituida por 280 estudiantes y una muestra de 80. Los resultados 

obtenidos fueron que el estadístico de contraste F de Fisher (F=14,679 

y p=0,000 < 0,05) y la prueba T de igualdad de medias (t= 3,831 y 

p=0,000 < 0,05) que las puntuaciones para el aprendizaje 

colaborativo son mayores en el grupo experimental. Se concluyó que 

el uso de las wikis influye de manera significativa en el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes 

Lima (2018) su objetivo fue identificar el nivel de aprendizaje 

colaborativo en los maestros de los colegios del distrito de Lurigancho. 

Manifestó que, el desarrollo de acciones en grupos reducidos es el inicio 

del aprendizaje colaborativo. La pesquisa fue de enfoque cuantitativo, 

básica y de corte transversal, su población fue de 160 maestros del nivel 

primaria, las técnicas empleadas fueron:  la encuesta y el  cuestionario. 

Los resultados fueron que un 26,3% muestra un nivel bajo, el 56,9% 

evidencia un nivel medio y el 16,9% un nivel alto de aprendizaje 

colaborativo en docentes. Se concluyó con referencia al aprendizaje 

colaborativo en docentes por instituciones educativas, que existe una 

tendencia al nivel medio en las instituciones educativas N° 105 y 203, 
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nivel alto en la institución educativa N° 1143 y un nivel bajo en la IE N° 

0027. 

Gutiérrez (2021) cuyo objetivo fue determinar el tipo de 

retroalimentación según los efectos en el aprendizaje señaló que, en la 

retroalimentación los docentes deben estar atentos de los alumnos de 

la manera en la que procesan su aprendizaje, teniendo en cuenta sus 

debilidades y logros, ya que con esta información obtenida se reajusta 

y se aplica estrategias, metodologías apropiadas y logren mejoras en 

su aprendizaje. La pesquisa fue de diseño no experimental, descriptivo 

y diagnóstico básico, la muestra fue de 118 profesores, se usó como 

técnica la encuesta y el instrumento un cuestionario. Los resultados 

fueron el 24,6% realizan retroalimentación reflexiva, el 48,3% realiza 

la retroalimentación descriptiva. También se observó que el 2,5% 

realiza retroalimentación elemental, el 23,7% realizan 

retroalimentación incorrecta y el 0,9% no retroalimentan, 

concluyéndose que 57 maestros realizan retroalimentación 

descriptiva, ya que ofrecen información detallada a los estudiantes y 

puedan optimizar su rendimiento en el aprendizaje. 

Uchpas (2020) cuyo objetivo fue detallar el nivel de retroalimentación 
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en el aprendizaje en alumnos de primaria. La pesquisa fue de tipo 

cuantitativa – no experimental, la población fue de 94 estudiantes, la 

técnica empleada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

Los resultados fueron que el 53.1% de los alumnos manifestaron que 

la retroalimentación valorativa es de nivel medio; el 34,4% de nivel 

deficiente y el 12,5% de nivel adecuado. Concluyéndose que la 

retroalimentación en el aprendizaje demostró que el 53,1% de los 

encuestados es de nivel medio, es decir se requiere que los docentes 

optimicen la aplicación en estrategias de retroalimentación para que 

el educando mejore su aprendizaje. 

En la pesquisa se abordará en un primer momento, el estudio de la 

variable Retroalimentación en el aprendizaje. De acuerdo con Hattie y 

Timperley (2007) indicaron que, la retroalimentación tiene como 

propósito que el estudiante debe ser consciente de cómo está 

conduciendo su proceso de aprendizaje vale decir en la comprensión 

de los objetivos de su aprendizaje, o de los desempeños para lograr con 

éxito las actividades de aprendizaje, quiere decir que analice y 

reflexione en el desarrollo de la competencia. Es por ello que, Evans 

(2013) indicó que, la retroalimentación es vista como una herramienta 

que permite efectuar la corrección, no obstante, se debería de enfocar a 
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ser una herramienta diligente que brinde el soporte al aprendiz en la 

clarificación de sus interrogantes y ser medio para la optimización de 

sus aprendizajes de los educandos. 

En ese mismo sentido, Castro y Moraga (2020) señalaron que, la 

retroalimentación es un factor clave en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes esto posibilitará que la información que se trabaje sea 

asumida de manera reflexiva en el estudiante, así también es esencial 

comunicar el desempeño logrado por el mismo. En ese sentido la 

retroalimentación incidirá directamente en la mejora de sus 

capacidades y competencias brindándole un fortalecimiento de sus 

aprendizajes; integrando saberes previos con la estructura cognitiva 

actual potenciando de manera positiva su rendimiento escolar. 

De tal manera Black y Wiliam (2004) manifestaron que, la 

retroalimentación consiste en conocer las limitantes, habilidades y 

potencialidades del estudiante y es necesario que el maestro tenga 

información de sus alumnos en situaciones específicas. Asimismo, esto 

le permitirá establecer ciertas guías de trabajo en la mejora centrada 

en los aprendizajes de sus estudiantes. 

Para los autores, Melmer et al. (2008) sostuvieron que, la 
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retroalimentación es una componente esencial en el proceso de 

evaluación, esta proporciona datos relevantes para brindar algunos 

ajustes en el aprendizaje con el propósito de que los alumnos logren 

alcanzar las metas previstas en el aula de clase. En tal sentido, Al-

Bashir et al. (2016) indicaron que, la retroalimentación es muy 

importante para perfeccionar la práctica de aprendizaje de los 

educandos y tiene un efecto positivo, es por ello que en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes se debe ser innovador tratando de 

buscar la manera más efectiva de lograr significativamente el 

desarrollo de las capacidades humanas y ser provechoso para generar 

en el estudiante el interés para el logro de los aprendizajes. 

En los estudios realizados por Nicol y Macfarlane-Dick (2006) 

encontraron que, la retroalimentación desde una perspectiva 

estratégica posibilita el incremento y el nivel de eficacia en los 

estudiantes para la conceptualización desde un punto de vista 

dialógico y dar la oportunidad para la consolidación de saberes a través 

de la discusión y es más productivo cuando el estudiante asimila con 

éxito el proceso formativo brindado. 

Cabe precisar sobre lo determinante de la retroalimentación en el 
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aprendizaje es de reconocer como un factor de suprema importancia 

en la práctica pedagógica cuya intencionalidad es brindar ayuda a los 

educandos en su proceso formativo de esta manera se logrará el 

desarrollo de competencias inherentes a la persona. (Shepard, 2008). 

Asimismo, los autores Van den Bergh et al. (2014) argumentaron que, 

la calidad en el proceso de retroalimentación está configurados en 

relación si se define y comunica el propósito de los aprendizajes de 

manera clara; existe una óptima evidencia que se tienen que establecer 

metas específicas y criterios para los desempeños de buena calidad en 

las actividades de aprendizaje aumentando de modo efectivo y 

significativo el nivel de rendimiento personal de cada estudiante. 

En ese conjunto de ideas Mendivelso et al. (2019) sostuvieron que, el 

proceso de monitoreo del avance escolar de los estudiantes permite ir 

corrigiendo y brindar las precisiones o sugerir pautas necesarias para 

el logro del objetivo, es así que brindando la retroalimentación acerca 

del desempeño de modo personal o grupal, es entonces que se 

reflexiona con el estudiante y se establece una escucha activa. En tal 

sentido el docente mantiene una actitud receptiva a las inquietudes o 

algún tipo de duda estando atento a las demandas de aprendizaje de 
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los estudiantes. Es por ello que, Johnson et al. (2021) sostuvieron que, 

la retroalimentación está basada en el proceso del constructivismo 

social, se apoyan sobre la base de diálogos retroalimentativos que 

tienen como centro de atención al estudiante, asimismo, la 

participación activa posibilita que se puedan aplicar los logros 

alcanzados en la mejora de las capacidades cognitivas en los 

educandos. Cabe resaltar que cuando los estudiantes y los profesores 

se apoyan colaborativamente a través de la interacción se puede 

generar óptimas perspectivas en el rendimiento académico y dotar de 

estrategias de mejora en pos de elevar los aprendizajes. 

Por tanto, Pourdana et al. (2021) señalaron que, la retroalimentación 

consiste en detectar errores y se brinde una corrección efectiva que 

conduzca a alcanzar el propósito planteado en el proceso educativo. 

En efecto Murueta (2017) manifestó que, al interior del proceso 

retroalimentativo se tiene que los resultados de las evaluaciones 

efectuadas se analizan de manera conjunta entre el docente y los 

discentes en la que se puede poner en cuestión las diferentes 

situaciones y etapas del proceso de enseñanza- aprendizaje e incluso 

la actuación del docente. Es decir que, la retroalimentación posibilita 
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dar una imagen de la práctica pedagógica dentro de la acción docente 

y como se revela con los desempeños de los estudiantes. 

En cuanto a la afirmación de Gibbs & Simpson (2009) señalaron que, 

es sustancial brindar la retroalimentación a tiempo y que sea recibida 

de manera pertinente y oportuna a los estudiantes para que puedan 

emplearla en sus aprendizajes, ya que sería importante encontrar un 

equilibrio entre lo oportuno y el nivel de calidad con que se brinda la 

retroalimentación. 

En el desarrollo del aprendizaje, Anijóvich (2019) señaló que, la 

retroalimentación se da mediante el diálogo entre el educador y el 

educando donde se debe brindar sugerencias del trabajo que realiza 

con el propósito que mejore su aprendizaje. Los modos en que se 

pueden llevar a cabo la retroalimentación son: (a) Ofrecer preguntas a 

los estudiantes para que reflexionen sobre su aprendizaje, para que 

tomen conciencia sobre sus potencialidades y debilidades en su 

proceso de aprendizaje; (b) Detallar el trabajo del estudiante, 

mediante descripciones sobre lo que realizó ; (c) Reconocer los avances 

y logros del estudiante motivándolos constantemente y valorando la 

actividad realizada; (d) Ofrecer sugerencias a los estudiantes, para 
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que mejore su aprendizaje. (e) Ofrecer andamiaje, es el 

acompañamiento que el educador brinda al estudiante para transitar 

del estado inicial de aprendizaje al logro de este. 

Así también en relación a la retroalimentación en el aprendizaje Osorio 

y López (2014) señalaron que, la retroalimentación en el aprendizaje 

es una componente de la evaluación, es el proceso en la que el docente 

ofrece orientaciones a los educandos con el propósito de consolidar su 

aprendizaje. 

Las dimensiones que presenta Osorio y López son las siguientes:(a) 

Retroalimentación descriptiva se caracteriza porque proporciona 

información sobre el desarrollo del trabajo realizado de los educandos 

e indicar sus progresos y debilidades que se observa en las actividades 

presentadas con el propósito de identificar y construir con ellos 

mismos los siguientes pasos a efectuar e ir avanzando en la 

consolidación de sus aprendizajes. Indicando y describiendo los 

aspectos que debe ser mejorado, en sus trabajos posteriores; (b) 

Retroalimentación por descubrimiento o reflexiva consiste en 

encaminar al educando para que descubran cómo optimizar su trabajo 

mediante preguntas y fomentar el diálogo en función a los errores de 
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ellos mismos para que expresen cómo perfeccionar su desempeño o 

para que reflexionen sobre su razonamiento e identifiquen sus aciertos 

o equivocaciones, considerando las respuestas equivocadas de los 

alumnos como oportunidades de aprendizaje; este tipo de 

retroalimentación debe darse de una forma oral o escrita, brindando 

con respeto las sugerencias y reflexiones que permitan al alumno a 

entender la equivocación y de esta manera optimizar su desempeño. 

Por ello cabe señalar que el propósito es que el educando mejore y logre 

sus objetivos de aprendizaje; (c) Retroalimentación valorativa es 

comunicar al estudiante si las acciones que están realizando son 

pertinentes o sea si lo que está haciendo es correcto o no, brindándoles 

un soporte afectivo que permita seguir encontrando la motivación para 

el esfuerzo desplegado en el logro de sus aprendizajes. Este tipo de 

retroalimentación tiene su base en el afecto y la autoestima 

aumentando la autoconfianza del alumno. De modo que se debe 

estimular la motivación y la autoestima para que los educandos logren 

un eficaz desarrollo en sus procesos de aprendizaje. Cabe resaltar la 

importancia del diálogo, en la que el alumno recibe información sobre 

sus desempeños y emplea estrategias para optimizar su rendimiento. 

(Quezada & Salinas, 2021). 
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Por ello Ellis y Loughland (2017) señalaron que, la retroalimentación 

en el aprendizaje permite orientar al estudiante hacia dónde ir, puesto 

que se debe indicar la ruta para que logre el aprendizaje, basándose en 

sus aciertos y debilidades. Así también Brookhart (2008) señaló que, 

la retroalimentación es un elemento de la evaluación y por esa razón 

el maestro debe aplicar oportunamente estrategias para 

retroalimentar. Además, se abordará el estudio de la variable: 

Aprendizaje colaborativo, según Aldana (2012) señaló que, el 

aprendizaje colaborativo es el trabajo que se realiza en equipo, donde 

los educandos desarrollan un conjunto relevante de competencias 

emocionales y sociales que coadyuvaran a desenvolverse con 

autonomía, autocontrol y de manera responsable en la adquisición de 

conocimientos pertinentes. 

Igualmente, el aprendizaje colaborativo brinda oportunidades para 

que los alumnos expresen y discutan sus experiencias a través de la 

opinión grupal (Karafkan, 2015). El aprendizaje colaborativo es una 

estrategia que posibilita la organización de equipos de trabajo y está 

constituido por estudiantes que buscan alcanzar un objetivo claro y 

preciso, siendo su valor pedagógico la optimización y consecución de 

un propósito planteado con la participación activa y responsable de sus 



28  

componentes con la misión de llevar a cabo un conjunto de 

interacciones que beneficien el progreso de competencias para el 

aprendizaje; asimismo, promueve el fortalecimiento de capacidades 

en virtud a un trabajo comprometido y de cuyos resultados serán 

favorecidos todo el equipo en su conjunto y el logro alcanzado (Onetti, 

2015). 

El aprendizaje colaborativo promueve el desarrollo de capacidades de 

los estudiantes, generando en los participantes un mayor grado de 

motivación y posibilita un óptimo desempeño en la realización de 

actividades de aprendizaje que inciden pedagógicamente en la 

concreción de metas logradas en los educandos. Así también como 

estrategia posibilita en los estudiantes la interacción con énfasis en 

procesos de comunicación, interaprendizajes, empleo de recursos, 

evaluación y actitudes valorativas (Rojas, 2015). Además, Vargas et al. 

(2020) indicaron que, en la práctica pedagógica el aprendizaje 

colaborativo se sostiene en el proceso de desarrollo interactivo y 

habilidades interpersonales que en articulación con los procesos 

didácticos oportunos, pertinentes, coherentes e intencionados brindan 

el soporte que hace posible en el educando la construcción de nuevos 

conocimientos y que incide positivamente en el desarrollo de 
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capacidades del mismo 

En ese mismo sentido Barab et al. (2001) señalaron que, en el 

aprendizaje colaborativo los alumnos comparten experiencias 

produciendo la construcción del aprendizaje. En este contexto, 

Lipponen (2002) señaló que, la colaboración entre los estudiantes se 

da mediante la interacción mutua, resolviendo situaciones 

problemáticas y esto les permite formar comunidades de 

conocimiento. 

En relación al aprendizaje colaborativo, Iborra & Izquierdo (2015) 

señalaron que, constituye un método docente que activa el proceso de 

aprendizaje en los educandos y que se sustenta en el enfoque 

constructivo del aprendizaje en la que, cada alumno de modo concreto 

interactúa con sus pares y construyen sus aprendizajes a través de 

experiencias integradoras; en esta se resalta el respeto, la 

responsabilidad y las decisiones del equipo colaborativo, es así que, 

cada componente es responsable de su aprendizaje y de los demás 

integrantes. 

Las dimensiones que presenta el aprendizaje colaborativo según 

Iborra e Izquierdo señalan a las siguientes: (a) Interdependencia 
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positiva, consiste en intercambiar estrategias, se percibe el vínculo que 

se demuestran en los integrantes del equipo, teniendo metas. Donde el 

equipo este unido para obtener objetivos comunes. Para ello los 

alumnos unen energías e intereses; (b) Interacción cara a cara, 

consiste en el desarrollo de habilidades interpersonales de apoyo, 

ayuda, motivación e intercambio de ideas, los estudiantes requieren de 

procesos orales para que logren un objetivo común, esto ocurre cuando 

los estudiantes interactúan entre ellos, al realizar actividades de 

aprendizaje, argumentando sobre como aprenden y como se da el 

conocimiento entre los miembros del equipo; (c) Responsabilidad 

individual, se da cuando se mide el aporte del educando, es decir 

cuando contribuyen con su aprendizaje personal así como el proceso 

de aprendizaje del resto en tal sentido se fortalecerá el rendimiento 

académico a través de evaluaciones individual y grupal para realizar la 

retroalimentación oportuna. Por ello se incentiva la autoevaluación 

para que cada participante reconozca sus progresos e insuficiencias y 

corregirlas en el proceso de aprendizaje; (d)Habilidades 

interpersonales, consiste en establecer una comunicación eficaz, 

resolver conflictos, generar un clima positivo asegurando el nivel y 

calidad de los aprendizajes, en tal sentido los participantes negocian y 
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solucionan problemas entre pares de manera asertiva con una 

comunicación fluida; y (e) Proceso de grupo, está referida a la 

autorreflexión, discusión y evaluación sobre el proceso de trabajo 

realizado teniendo en cuenta metas, repartimiento de tareas, tiempo, 

en el trabajo colaborativo para llegar a un consenso y lograr metas. 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de Retroalimentación en el 

aprendizaje 

 

                Nivel                Frecuencia Porcentaje 

Débil 1 0,8 

Medio 36 28,6 

Óptimo 89 70,6 

Total 126 100,0 

              Nota: Base de datos. 

 

Se observa que el 70,6% de los estudiantes encuestados perciben que 

su retroalimentación en el aprendizaje es óptima, el 28,6% perciben su 

retroalimentación en el aprendizaje es medio y el 0,8% perciben que su 

retroalimentación en el aprendizaje es débil. 
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Tabla 2 

Distribución de frecuencias de las dimensiones de Retroalimentación 

en el aprendizaje 

Dimensiones Retroalimentación 

Descriptiva 

Retroalimentación 

por descubrimiento  

o reflexiva 

Retroalimentación 

valorativa 

Niveles f % f % f % 

Débil 4 3,2 2 1,6 1 0,8 

Medio 59 46,8 45 35,7 29 23,0 

Óptimo 63 50,0 79 62,7 96 76,2 

Total 126 100,0 126 100,0 126 100,0 

         Nota: Base de datos 

 

Al nivel de las dimensiones de la variable retroalimentación en el 

aprendizaje se evidenció lo siguiente: El 50,0% de los alumnos 

encuestados perciben que su retroalimentación descriptiva es óptima, 

mientras que para 46,8% es medio y para el 3,2% es débil. Asimismo, 

el 62,7% de los alumnos encuestados perciben que su retroalimentación 
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por descubrimiento o reflexiva retroalimentación es óptima, mientras 

que para el 35,7% es medio y para el 1,6% es débil. Y también el 76,2 % 

de los alumnos encuestados perciben que su retroalimentación 

valorativa es óptima, mientras que para el 23,0% es medio y para el 

0,8% es débil. 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias de Aprendizaje colaborativo 

 

Aprendizaje colaborativo 

 

                  Nivel                  Frecuencia 

 

Porcentaje 

Regular 25 19,8 

Bueno 101 80,2 

Total 126 100,0 

             Nota: Base de datos 

 

Se observó que el 80,2% de los estudiantes encuestados perciben que 

su aprendizaje colaborativo es bueno y el 19,8% perciben que el 

aprendizaje colaborativo es regular. 
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Tabla 4 

Tabla cruzada Retroalimentación en el aprendizaje y Aprendizaje 

colaborativo 

Aprendizaje Colaborativo 

   Regular Bueno Total 

Retroalimentación 

en el 

Aprendizaje 

Débil Recuento 1 0 1 

 % del total 0,8% 0,0% 0,8% 

 Medio Recuento 19 17 36 

  % del total 15,1% 13,5% 28,6% 

 Óptimo Recuento 5 84 89 

  % del total 4,0% 66,7% 70,6% 

Total  Recuento 25 101 126 

  % del total 19,8% 80,2% 100,0% 

Nota: Base de datos 

 

En la tabla 4 se evidenció que el 0,8% de los alumnos encuestados 
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perciben que cuando su retroalimentación en el aprendizaje es débil el 

aprendizaje colaborativo es regular, así mismo cuando el 13,5% de los 

alumnos encuestados perciben que su retroalimentación en el 

aprendizaje es medio el aprendizaje colaborativo es bueno y cuando el 

66,7% de alumnos encuestados perciben que su retroalimentación en el 

aprendizaje es óptima el aprendizaje colaborativo es bueno. 
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Tabla 5 

Tabla cruzada Retroalimentación descriptiva y Aprendizaje 

colaborativo 

Aprendizaje Colaborativo 

   Regular Bueno Total 

Retroalimentación 

Descriptiva 

Débil Recuento 3 1 4 

 % del total 2,4% 0,8% 3,2% 

 Medio Recuento 19 40 59 

  % del total 15,1% 31,7% 46,8% 

 Óptimo Recuento 3 60 63 

  % del total 2,4% 47,6% 50,0% 

Total  Recuento 25 101 126 

  % del total 19,8% 80,2% 100,0% 

Nota: Base de datos 

 

En la tabla 5 se evidenció que el 2,4% de alumnos encuestados 

perciben que cuando su retroalimentación descriptiva es débil el 

aprendizaje colaborativo es regular, así mismo para el 31,7% de 

alumnos encuestados perciben que su retroalimentación descriptiva 
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es media el aprendizaje colaborativo es bueno y cuando el 47,6% de 

alumnos encuestados perciben su retroalimentación en el 

aprendizaje es óptimo el aprendizaje colaborativo es bueno. 

 

Tabla 6  

Tabla cruzada Retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y 

Aprendizaje colaborativo 
 

Aprendizaje colaborativo 

   Regular Bueno Total 

Retroalimentación 

por Descubrimiento 

o Reflexiva 

Débil Recuento 2 0 2 

 % del total 1,6% 0,0% 1,6% 

Medio Recuento 17 28 45 

  % del total 13,5% 22,2% 35,7% 

 Óptimo Recuento 6 73 79 

  % del total 4,8% 57,9% 62,7% 

Total  Recuento 25 101 126 

  % del total 19,8% 80,2% 100,0% 

Nota: Base de datos 

 



38  

Se evidenció que el 1,6% de alumnos encuestados perciben que cuando 

su retroalimentación por descubrimiento o reflexiva es débil el 

aprendizaje colaborativo es regular, así mismo para el 22,2% de 

alumnos encuestados perciben que su retroalimentación por 

descubrimiento o reflexiva es media el aprendizaje colaborativo es 

bueno y cuando el 57,9% de alumnos encuestados perciben su 

retroalimentación por descubrimiento o reflexiva es óptima el 

aprendizaje colaborativo es bueno. 

Tabla 7 

Tabla cruzada Retroalimentación valorativa y Aprendizaje 

colaborativo 

 

Aprendizaje colaborativo 

   Regular Bueno Total 

Retroalimentación 
valorativa 

Débil Recuento 1 0 1 
 % del total 0,8% 0,0% 0,8% 

 Medio Recuento 15 14 29 
  % del total 11,9% 11,1% 23,0% 
 Óptimo Recuento 9 87 96 
  % del total 7,1% 69,0% 76,2% 

Total  Recuento 25 101 126 
  % del total 19,8% 80,2% 100,0% 

Nota: Base de datos 
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En la tabla 7 se evidenció que el 0,8% de alumnos encuestados 

perciben que cuando su retroalimentación valorativa es débil el 

aprendizaje colaborativo es regular, así mismo para el 11,1% de alumnos 

encuestados perciben que su retroalimentación valorativa es media el 

aprendizaje colaborativo es bueno y cuando el 69,0% de alumnos 

encuestados perciben su retroalimentación valorativa es óptima el 

aprendizaje colaborativo es bueno.  

 

Para la contrastación de las hipótesis se trabajó con un nivel de 

significancia de 0,05. 

Ho: Los datos de la muestra proviene de una distribución normal. 

H1: Los datos de la muestra no proviene de una distribución normal. 

Los valores de sig=0,000< 0,05, por lo tanto, se rechaza Ho. y se 

acepta la alterna, es decir los datos de la muestra no proviene de una 

distribución normal, siendo no paramétrica y aplicándose la prueba 

estadística Rho de Spearman. 

El valor de sig = 0,000 < 0,05, por lo tanto, se rechaza Ho, y se acepta 

que existe relación significativa entre la retroalimentación en el 

aprendizaje y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación 

secundaria de una I.E. de Lima, 2021 además el valor Rho – Spearman 

=0,558 el cual la relación retroalimentación en el aprendizaje y 
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aprendizaje colaborativo es moderado. 

En la investigación se determinó la relación que existe entre la 

retroalimentación en el aprendizaje y aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de educación secundaria de una I.E. de Lima, 2021 se 

encontró que los resultados descriptivos del 100% de estudiantes 

encuestados, el 70,6% (89) perciben que su retroalimentación en el 

aprendizaje es óptima, el 28,6% (36) perciben su retroalimentación en 

el aprendizaje es medio y el 0,8%(1) percibe que su retroalimentación 

en el aprendizaje es débil y el valor p=0,00 < 0,05 a través de la prueba 

no paramétrica rho de Spearman (rho=,558**) lo que evidenció que 

existe relación moderada entre ambas variables. Esto se interpreta que 

la retroalimentación en el aprendizaje en los estudiantes de educación 

secundaria tiende a relacionarse con el aprendizaje colaborativo, es 

decir a mayor retroalimentación mejora el aprendizaje colaborativo. 

Frente a la afirmación se rechazó la hipótesis nula, y se aceptó la 

hipótesis de investigación, donde se sostuvo que existe relación 

significativa entre la retroalimentación en el aprendizaje y aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E. de 

Lima, 2021. Se concluyó que los valores de retroalimentación están 

relacionados con el aprendizaje colaborativo. 

Se evidenció una discrepancia con Javier (2017) refirió que, la 
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retroalimentación en el proceso de evaluación no se aplica de una forma 

óptima, ya que los docentes de la institución con respecto a su 

concepción de retroalimentación lo reducen a explicar contenidos en 

la que no se efectúa la interacción dialógica con el estudiante es decir 

no hay orientación de los aciertos y errores que pueda presentar el 

alumno. Esto se debió a que los docentes no aplicaron técnicas de 

retroalimentación ya sea por desconocimiento, no hay espacios de 

diálogo para que el alumno pueda aprender o reflexionar sobre su 

aprendizaje. Los resultados obtenidos el 66,7% de los docentes aplican 

la retroalimentación después de cada examen o de manera constante. 

En base a los resultados obtenidos esto conduce a una perspectiva 

reflexiva que la retroalimentación coadyuva a elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en virtud de que genera una mayor 

comprensión de los fenómenos estudiados, asimismo, el autor en 

mención señaló según su apreciación se encuentra errada pues la idean 

a la retroalimentación como un paso de repetición de temas y no como 

un diálogo para la mejora. 

Se encontró similitud con el estudio de Barreto (2020) en su 

investigación sobre el aprendizaje colaborativo, los resultados 

obtenidos mediante la correlación de Pearson fueron en el postest que 

las dimensiones conducta-social (r=0,725), conducta-motivación 
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(r=0,613), metodológica-medio físico (r=0,430), conducta- 

metodología (r=0,414), social-metodológica (r=0,359), social-

motivación (r=0,329), mientras mejor se encuentre el aprendizaje 

colaborativo favorece el desarrollo cognitivo del educando, toda vez 

que las acciones pedagógicas se encuentren bien encaminadas hacia el 

logro de aprendizajes de los educandos. 

Según Rojas (2015) manifestó que, el aprendizaje colaborativo origina 

el progreso de capacidades en los educandos, concibiendo en ellos un 

mayor grado de motivación y facilita un buen trabajo en la ejecución 

de actividades en los procesos de aprendizaje que inciden en el logro 

de metas. Así también como estrategia viabiliza en los estudiantes la 

interacción en sus procesos de comunicación, interaprendizajes, 

empleo de recursos, evaluación y actitudes valorativas. 

En la hipótesis específica 1, se determinó la relación que existe entre 

retroalimentación descriptiva y el aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de educación secundaria de una I.E. de Lima ,2021. Del 

100% de estudiantes encuestados el 50,0% (63) de los alumnos 

perciben que su retroalimentación descriptiva es óptima, mientras que 

para 46,8% es medio (59)y para el 3,2% (4) es débil; siendo el valor de 

sig = 0,000 < 0,05 a través de la prueba no paramétrica rho de 

Spearman (rho=,404**) y de un nivel moderado que afianzó que existe 
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relación entre la dimensión retroalimentación descriptiva y 

aprendizaje colaborativo. De acuerdo a lo señalado se rechazó la 

hipótesis nula, y se aceptó la hipótesis de investigación, donde refiere 

que existe relación significativa entre la retroalimentación descriptiva 

y aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación secundaria de 

una I.E. de Lima, 2021. Se concluyó, que los valores de 

retroalimentación descriptiva y aprendizaje colaborativo ayudan al 

fortalecimiento del estudiante. 

Se tuvo una coincidencia con Gutiérrez (2021) señaló que, en la 

retroalimentación los docentes deben estar atentos de los alumnos de 

la manera en la que procesan su aprendizaje, teniendo en cuenta sus 

debilidades y logros, ya que con esta información obtenida se reajusta y 

se aplica estrategias, metodologías apropiadas y logren progresos en su 

aprendizaje. Los resultados fueron el 24,6% realizan 

retroalimentación reflexiva, el 48,3% realiza la retroalimentación 

descriptiva. También se observó que el 2,5% realiza retroalimentación 

elemental, el 23,7% realizan retroalimentación incorrecta, y el 0,9% no 

retroalimentan, teniendo en cuenta los resultados obtenidos la 

retroalimentación descriptiva permitió brindar información detallada 

a los alumnos y puedan optimizar su aprendizaje ya que si el estudiante 

se equivoca hay intervención por parte del maestro. 
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Estas similitudes fueron manifestadas desde la teoría de Anijóvich 

(2019) señaló que, la retroalimentación se da mediante el diálogo entre 

el profesor y el estudiante, brindando sugerencias de la labor que 

realizan con la intención que perfeccionen sus aprendizajes. 

Asimismo, guarda similitud con el estudio de Rodríguez (2019) en su 

investigación sobre el aprendizaje colaborativo en espacios virtuales 

sostuvo que, los resultados obtenidos fueron que, el 90% de 

estudiantes consideró que el aprendizaje colaborativo basado en los 

entornos virtuales favorece significativamente al desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los estudiantes y que el 70% de los mismos 

emplean herramientas colaborativas. Mientras mejor se encuentre el 

aprendizaje colaborativo desarrolla competencias digitales en los 

estudiantes generando un alto nivel de motivación en sus 

aprendizajes. En la hipótesis específica 2, se determinó la relación que 

existe entre la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y el 

aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación secundaria de 

una I.E. de Lima, 2021 del 100% de estudiantes encuestados el 62,7% 

(79) de los alumnos encuestados perciben que su retroalimentación 

por descubrimiento o reflexiva retroalimentación es óptima, mientras 

que para el 35,7% (45) es medio y para el 1,6% (2) es débil. El valor de 

sig = 0,000 < 0,05, a través de la prueba no paramétrica rho de 
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Spearman (rho=,415**), estableciéndose que existe relación entre la 

dimensión retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y la 

variable aprendizaje colaborativo. Esto quiere decir que la 

retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y el aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de educación secundaria de una I.E. de 

Lima ,2021 es moderado. De acuerdo a lo indicado se rechazó la 

hipótesis nula, y se aceptó la hipótesis de investigación, donde se 

estableció que existe relación significativa entre la retroalimentación 

por descubrimiento o reflexiva y aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de educación secundaria de una I.E. de Lima, 2021. Se 

concluyó que la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y el 

aprendizaje colaborativo brindan soporte al fortalecimiento del 

estudiante. 

Se evidenció una discrepancia con el estudio de Contreras y Zúñiga 

(2018) refirió en su investigación que, la retroalimentación difiere 

mucho de ser un instrumento educativo que origine mejoras 

permanentes en el aprendizaje. Es decir cuando los docentes tienen 

retroalimentación a través del diálogo con el alumno, la 

desaprovechan, ya que no hay una orientación oportuna debido a que 

alaban al alumno y no le señalan sus equivocaciones, no hacen las 

correcciones debidas para que mejore su aprendizaje. Los resultados 
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obtenidos 46,0% presenta un nivel básico, el 34,8% insatisfactorio, el 

14,6%, competente, solo el 5,10% destacado, es decir no se realiza una 

óptima retroalimentación. Así mismo el autor en mención manifestó 

que, los maestros no realizan una retroalimentación adecuada ya que 

señalan los errores del estudiante de manera general otorgándoles 

sugerencias superficiales sobre retroalimentación. 

Además, guarda similitud con Flores-Cueto et al. (2020) en su 

investigación analizó el empleó de la Wiki en el aprendizaje 

colaborativo. Los resultados obtenidos fueron que el estadístico de 

contraste F de Fisher (F=14,679 y p=0,000 < 0,05) y la prueba T de 

igualdad de medias (t= 3.831 y p=0,000 < 0,05) que las puntuaciones 

para el aprendizaje colaborativo son mayores en el grupo 

experimental. Mientras mejor se encuentre el aprendizaje colaborativo 

se desarrolla de manera significativa el uso de las wikis como 

instrumento para la educación Online. 

Se evidenció una discrepancia con Uchpas (2020) en su investigación 

sobre retroalimentación en el aprendizaje sostuvo que, los resultados 

fueron que el 53,1% de los alumnos manifestaron que la 

retroalimentación valorativa es de nivel medio; el 34,3% de nivel 

deficiente y solo el 12,5% de nivel adecuado. Estos porcentajes indican 

que los docentes escasas veces aprecian el empeño que realiza el 
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educando en el desarrollo de sus actividades. Lo que evidencia que 

existe necesidad que los docentes empleen estrategias de 

retroalimentación valorativa, por ello deben de capacitarse para 

optimizar el proceso de aprendizaje del estudiante. A mayor 

retroalimentación se potencia el aprendizaje del educando. 

Según la teoría de Osorio y López (2014) definió que, la 

retroalimentación valorativa permite brindar un soporte afectivo al 

educando, por ello se debe estimular la motivación y la autoestima 

para que se logre de manera eficaz el aprendizaje. 

Además, se evidenció una discrepancia con la investigación de Lima 

(2018) en su estudio sobre aprendizaje colaborativo en los maestros. 

Evidencio que los resultados fueron que un 26,3% muestra un nivel 

bajo, el 56,9 % evidencia un nivel medio y solo el 16,9% un nivel alto de 

aprendizaje colaborativo en docentes. Estos resultados evidenciaron 

que existen algunos inconvenientes en la aplicación de aprendizaje 

colaborativo, ya que existe limitantes para efectuar interacciones, 

trabajo en equipo, desarrollo de habilidades interpersonales. Mientras 

mejor se desarrolla el aprendizaje colaborativo se fortalece habilidades 

en estudiantes y docentes. 

Desde la teoría de Iborra & Izquierdo (2015) manifestaron que, el 

aprendizaje colaborativo es un método que impulsa el aprendizaje en 
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los educandos y que se fundamenta en el enfoque constructivo, donde 

cada alumno de modo concreto interactúa con sus pares y construyen 

sus aprendizajes a través de prácticas integradoras; en esta se 

sobresale el respeto, la responsabilidad y las decisiones del equipo 

colaborativo, es así que, cada uno de ellos es responsable de su 

aprendizaje y de los demás integrantes. 

Se cumple con el objetivo general, puesto que los resultados 

estadísticos donde el p-valor es 0,000 < 0,05 permiten rechazar la 

hipótesis nula y concluyó, que existe relación significativa (valor 

Rho – Spearman =0,558) entre la retroalimentación en el aprendizaje 

y el aprendizaje colaborativo en  estudiantes  de  educación  secundaria  

de una I.E.  de Lima ,2021. 

Se cumple con el objetivo específico 1, puesto que, los resultados 

estadísticos donde el p-valor es 0,000 < 0,05 permiten rechazar la 

hipótesis nula y concluyó, que existe relación significativa (valor 

Rho – Spearman =0,404) entre la retroalimentación descriptiva y el 

aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación secundaria de 

una I.E. de Lima, 2021. 

Respecto al objetivo específico 2, este se cumple, puesto que los 

resultados estadísticos donde el p-valor es 0,000 < 0,05 permiten 

rechazar la hipótesis nula y concluyó, que existe relación significativa 
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(valor Rho – Spearman =0,415) entre la retroalimentación por 

descubrimiento o reflexiva y el aprendizaje colaborativo en estudiantes 

de educación secundaria de una I.E. de Lima ,2021. 

Respecto al objetivo específico 3, este se cumple, puesto que los 

resultados estadísticos donde el p-valor es 0,000 < 0,05 permiten 

rechazar la hipótesis nula y concluyó, que existe relación significativa 

(valor Rho – Spearman =0,474) entre la retroalimentación valorativa 

y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación secundaria 

de una I.E. de Lima, 2021. 
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