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RESUMEN 

Esta investigación se planteó como objetivo general, determinar la relación que 

existe entre herramientas virtuales y la comprensión lectora en la IE Mario Vargas 

Llosa- Cusco, 2024, asimismo contó con un tipo de investigación básica, de 

diseño no experimental, de corte correlacional, de enfoque cuantitativo, por otra 

parte, la población estuvo constituida por 53 estudiantes, con una muestra de 12 

estudiantes del quinto grado de secundaria, asimismo se ha empleado como 

técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

Los resultados han evidenciado las herramientas virtuales presentan relación 

positiva respecto a la comprensión lectura, toda vez que se ha obtenido 

p=0.003<0.05 de significancia de coeficiente de Rho de Spearman Rho=0.780 

Concluyendo que existe relación positiva entre las herramientas virtuales y la 

comprensión lectora en estudiantes de la IE Mario Vargas Llosa –Cusco 2024. 

Palabras clave: Herramientas virtuales, comprensión lectora, capacidades, 

    habilidades. 



vi 

ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the relationship that 

exists between virtual tools and reading comprehension in the IE Mario Vargas 

Llosa-Cusco, 2024. It also included a type of basic research, of a non- 

experimental design, of a correlational nature, of quantitative approach, on the 

other hand, the population consisted of 53 students, with a sample of 12 students 

from the fifth grade of secondary school, the survey has also been used as a data 

collection technique and the questionnaire as an instrument. 

The results have shown that virtual tools present a positive relationship with 

reading comprehension, since p=0.003<0.05 of significance of Spearman's Rho 

coefficient Rho=0.780 has been obtained. Concluding that there is a positive 

relationship between virtual tools and comprehension reader in students of the IE 

Mario Vargas Llosa –Cusco 2024. 

        Keywords: Virtual tools, reading comprehension, capabilities, skills. 
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I. INTRODUCCIÓN

Mundialmente, la expansión de las plataformas de aprendizaje en línea 

ya tenían fuertes impactos en el sector educativo, permitiendo el acceso de la 

comunidad educativa a la gama de información existente, estas herramientas 

virtuales, en adelante denominada (HV), ha permitido la interrelación entre 

docentes y estudiantes gracias a la conectividad. 

En el ámbito latinoamericano, el uso de estas plataformas se ha 

intensificado a partir de los inicios del Covid-19, se ha catalizado una 

transformación sin precedentes en el campo educativo, impulsando la adopción 

y expansión de (HV) de aprendizaje, generándose en ese escenario una 

necesidad para asegurar la continuidad a la educación, plataformas como Zoom, 

Google Meet y Google Classroom se convirtieron en indispensables. La crisis 

llevó a los educadores a explorar y adoptar nuevas prácticas pedagógicas, como 

aula invertida y la gamificación que conlleve lograr aprendizajes más duraderos. 

En este sentido, el uso de tecnologías interactivas, mejoró la experiencia 

educativa al hacerla más atractiva (Maldonado, 2019) 

Así también la pandemia puso en evidencia la brecha digital, con 

estudiantes de zonas rurales o con bajos recursos enfrentando dificultades 

para acceder a dispositivos y conexión a Internet. Sin embargo, las políticas 

educativas han impulsó esfuerzos para reducir esta brecha mediante la donación 

de dispositivos electrónicos para amainar de alguna forma esta desigualdad. 

En ese sentido podemos afirmar que las plataformas de aprendizaje han 

revolucionado el campo educativo, proporcionando acceso flexible y global a la 

educación, innovando en métodos de enseñanza, fomentando la colaboración y 

asegurando la continuidad educativa en tiempos de crisis. Su impacto ha sido 

profundo y sigue evolucionando con los avances tecnológicos. De ahí su 

importancia en incorporar estas herramientas en la práctica pedagógica. 

El cambio de escenario de presencial a virtual, requiere otros tipos de 

herramientas diferentes a las que fueron utilizadas en la enseñanza presencial 

y exige al docente creatividad para gestionar entornos virtuales nuevos e 
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innovadores, exige reinventarse de manera continua al ritmo de los últimos 

avances tecnológicos de información y comunicación, sepa adaptar las 

herramientas que ofrece la tecnología y crear nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje que desarrollen las competencias en los estudiantes que conlleve a 

una buena educación que le sirva para la vida. Así mismo indica que los entornos 

virtuales permiten a los educandos indagar información, ser partícipes en foros, 

descifrar un texto, dialogar e impulsar trabajos de aula, también se constituye 

como espacios de socialización que permiten la interacción entre pares, 

docentes y crear grupos de aprendizaje. (Alvino, 2021), 

En caso del contexto de la IE “Mario Vargas LLosa” distrito Ccatca, 

provincia Quispicanchi, departamento Cusco, cuenta con una sala de cómputo, 

tabletas del proporcionadas por el Ministerio de Educación, acceso a internet, 

aunque con baja cobertura de internet, estas herramientas virtuales, en adelante 

denominada (HV), a esto se añade que los estudiantes de dicha institución 

educativa muestran deficiente comprensión lectora, en adelante denominada 

(CL). 

De allí la importancia del planteamiento de la problemática de estudio, la 

misma que se expresa: ¿Qué relación existe entre las (HV) y la (CL) en 

estudiantes de la IE Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024?; las problemáticas 

especificas son: ¿Qué relación existe entre (HV) y la capacidad de obtiene 

información del texto, en adelante denominado (OIT) en estudiantes de la IE 

Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024?, ¿Qué relación existe entre (HV) y la 

capacidad de infiere e interpreta información del texto, en adelante denominado 

(IEIT) en estudiantes de la IE Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024?, ¿Qué relación 

existe entre (HV) la capacidad de reflexiona y evalúa sobre la forma y contenido 

del texto, en adelante denominado (REFCT) en estudiantes de la IE Mario Vargas 

Llosa- Cusco, 2024? 

La justificación teórica del estudio se sostiene en el conectivismo y el 

constructivismo, según Tapara (2022), señala que la tecnología tiene un papel 

trascendental para el aprendizaje, en esta misma línea, el constructivismo 

sostiene que las personas construyen activamente su propia comprensión y 
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conocimiento del mundo. Esta se basa en la premisa donde se señala que el 

aprendizaje es un proceso activo donde el aprendiz construyen su propio 

aprendizaje valiéndose de sus conocimientos previos. 

 
El trabajo académico se justifica en su metodología, según Tapara (2022) 

un estudio cuantitativo, de diseño descriptivo - correlacional se justifica por la 

confiabilidad y la validez del instrumento, en este caso un cuestionario. Es así 

como el presente estudio establece el objetivo general, en adelante denominado 

(O.G): determinar la relación que existe entre (HV) y la (CL) en estudiantes de la 

IE Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. En esta misma línea, se tiene los O.E: 

determinar la relación que existe entre (HV) y la capacidad de (OIT), de (IEIT), 

de (REFCT) en estudiantes la IE Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024 

 
La hipótesis general, en adelante denominado (H.G), se plantea: Existe 

relación directa entre (HV) y la (CL) en estudiantes de la IE Mario Vargas Llosa- 

Cusco, 2024. Las hipótesis específicas, en adelante denominados (H.E), se 

alinea a: Existe relación directa entre (HV) y la capacidad de (OIT), de interpreta 

información del texto, de reflexiona y evalúa e contenido del texto en estudiantes 

la IE Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. Se considera que los hallazgos 

encontrados servirán como referencia a posteriores trabajos de investigación. 

La justificación social, se sustenta en los hallazgos obtenidos y por su 

importancia en el ámbito educativo y en la ciencia. También servirá como 

antecedente a próximos estudios. 
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II. MARCO TEÓRICO

Iniciamos definiendo y explicando el segundo componente de nuestro 

estudio, la comprensión de textos, para una mayor comprensión de la parte 

teórica, se tiene a los siguientes autores: 

Chuquiruna (2022) estableció una conexión significativa entre las 

habilidades educativas en el uso de (HV) y la (CL) en los estudiantes. Uno de los 

desafíos identificados es lograr que los alumnos se adueñen de su proceso de 

lectura. Esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, empleando un 

diseño no experimental transversal descriptivo y correlacional, y tomó como 

muestra a alumnos de un centro de enseñanza en Lima. Se utilizaron métodos 

de interpretación tanto descriptiva como inferencial. Los resultados muestran que 

el 86.75% de los asistentes en la variable de estrategias didácticas en entornos 

virtuales alcanzan un nivel alto. De manera similar, el 66.3% de los estudiantes 

obtienen resultados satisfactorios en la variable de comprensión lectora. En 

resumen, se precisa que existe un vínculo significativo y moderado entre las dos 

variables. Estudio que servirá de marco teórico y metodológico al presente 

trabajo académico. 

Valderrama Ruiz (2020) identificó la relación del uso de (HV) y los 

procedimientos didácticos para la (CL) en una institución educativa. Este estudio 

se enmarca en la categoría de estudio orientado a la práctica y adopta un enfoque 

cuantitativo, empleando un diseño correlacional no experimental. Se seleccionó 

una muestra no probabilística, empleando una encuesta y un cuestionario, el cual 

fue validado y verificado en su confiabilidad antes de su aplicación. Los 

resultados indicaron una correlación significativa y positiva entre el uso de (HV) y 

los procedimientos didácticos, demostrando que la utilización de recursos 

tecnológicos de información y comunicación contribuye a mejorar la (CL). El 

estudio servirá de marco teórico y metodológico al presente trabajo académico. 

En cuanto a la segunda variable de estudio, El MINEDU (2016) exige 

importantes logros en cuanto a (CL), para alcanzar las metas de calidad 
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lectora, el compromiso de los agentes educativos es crucial y manejo de 

estrategias, esto quiere decir, que para que ocurran grandes cambios son los 

docentes la pieza fundamental para transformar la educación de la mano con la 

tecnología. Entonces, se harían evidentes los logros académicos de los 

estudiantes, porque son ellos quienes gustan de las (HV) para aprender alguna 

materia, es así como estos recursos son un medio para lograr mejores 

aprendizajes. La tecnología contribuye a motivar y tener mayor interés por la 

lectura, estos recursos digitales son una opción que permite al estudiante 

despegar el interés por la lectura. 

En esa línea, se tiene el estudio de Maldonado (2019) tuvo como meta 

establecer la conexión entre el uso de la plataforma virtual Kahoot y la (CL) en 

educandos del V ciclo. La metodología empleada fue correlacional, con un diseño 

de investigación descriptivo. La muestra consistió en 148 estudiantes del V 

ciclo de nivel primaria de la IE. 0137 "Miguel Grau Seminario". Los resultados del 

estudio indicaron que la plataforma virtual Kahoot está significativamente 

relacionada con la comprensión lectora en estos educandos, con un grado de 

correlación de Spearman de 0.700, lo que indica una correlación moderada 

beneficiosa entre el uso de Kahoot y la comprensión lectora. Esta investigación 

proporcionará soporte teórico y metodológico en futuros estudiosAsimismo, 

Rodríguez y Hurtado (2021) en su tesis establecer que (HV) influyen en la 

producción de textos entre los profesores de la especialidad de comunicación. 

La metodología consistió en encuestar a docentes de varias instituciones 

mediante un cuestionario virtual, utilizando un diseño no experimental y 

correlacional. Esta investigación, de carácter básico, concluyó que las 

herramientas virtuales tienen un impacto positivo en la producción de textos 

dentro del área curricular de comunicación. Dicho estudio servirá de marco 

teórico y metodológico al presente trabajo académico. 

El estudio de Valderrama (2022) se enfocó en analizar la relación entre 

el uso de (HV) y los procesos didácticos relacionados con la (CL) en la Institución 

Educativa "San Pedro" de Chimbote durante el año 2020. Este estudio es de tipo 

aplicada, con un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo correlacional. La 

población estuvo compuesta por 30 estudiantes, 
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seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Se empleó la técnica de la 

encuesta, utilizando un cuestionario como instrumento, la misma que fue 

sometido a procesos de validez y confiabilidad previo a su aplicación. Los 

resultados concluyeron que existe una correlación positiva, alta (𝑟𝑥𝑦 = 0.876) y 

significativa (𝑡𝑐𝑎𝑙 = 9.620 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 = 2.045) entre el manejo de (HV) y los procesos 

didácticos de la (CL), rechazando así la hipótesis nula. Esto indica que el uso de 

herramientas tecnológicas favorece el desarrollo efectivo de los procesos 

didácticos de la competencia lectora. Dicho estudio servirá de sustento teórico y 

metodológico. 

Sarmiento Vergara (2023) determinó como parte de su objetivo que existe 

una relación positiva entre el uso de (HV) y la comprensión de textos en alumnos. 

El estudio se ha trabajado con un enfoque cuantitativo, a nivel correlacional, 

utilizando un diseño descriptivo de tipo transversal. Se utilizó la técnica de 

encuesta, empleando un cuestionario como instrumento, el cual incorporaba una 

escala de Likert validada por expertos. Se concluyó que hay una correlación 

directa, moderada y favorable entre variables. Dicho estudio servirá de marco 

teórico y metodológico al presente trabajo académico. 

Calderón (2021) expuso como (O.G) de la investigación fue identificar la 

relación entre el modelo de aula invertida (Flipped Classroom) y la (CL) en 

estudiantes de una Escuela Superior en Piura durante el año 2021. En cuanto a 

la metodología, se utilizó un diseño descriptivo de nivel correlacional, de tipo 

básica, con una muestra de 82 alumnos de las carreras de Edificaciones y Obras 

Civiles. Para la recopilación de datos, se utilizó la técnica de la encuesta y se 

utilizaron dos cuestionarios: uno para evaluar el modelo de Flipped Classroom y 

otro para medir la (CL). Los resultados obtenidos en la investigación indican que 

las correlaciones halladas tienen un valor altamente significativo (Sig.=0.000, que 

es menor a 0.05), lo cual confirma una relación significativa entre el modelo de 

aula invertida (Flipped Classroom) y la comprensión de textos. Esto sugiere que 

a medida que se mejora la implementación del modelo de aula invertida, también 

coadyuva la comprensión lectora en los estudiantes. 
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Sin embargo, Caballero (2022) llegó a la conclusión de que el empleo de 

los entornos virtuales para aprender no tienen correlación directa con buenos 

resultados de aprendizaje en los alumnos, llegando a tener una correlación 

negativa muy baja, en tanto los docentes como los estudiantes tienen muy poco 

conocimiento y dominio en el correcto uso de las (HV) y poco se pudo lograrlo su 

utilidad ni sacar el máximo provecho a las utilidades que posee su aplicación en 

el proceso de enseñar y aprender y para mejorar   esa debilidad de la comunidad 

educativa y la significancia de mejorarla es que se empezó con el presente 

trabajo de investigación. Dicho estudio servirá de soporte teórico. 
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III. MÉTODO

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Este trabajo de investigación se ha ejecutado teniendo como modelo de 

investigación básica descrito por Padrón (2006). Asimismo, se ha adoptado un 

enfoque cuantitativo, conforme a Gallardo (2021), y se ha aplicado un nivel 

correlacional, de acuerdo con Robles y Rojas (2015). 

3.1.2. Diseño de Investigación: 

Siguiendo las recomendaciones de Hernández (2014), se eligió un diseño 

de investigación no experimental. Además, se optó por un enfoque transversal, 

de acuerdo con Robles y Rojas (2015). Los estudios de corte correlacional tienen 

en sí el fin de analizar la conexión que se encuentra entre las variables, en este 

caso (HV) y (CL). 

3.2. Variables y operacionalización: 

V1: Herramientas virtuales 

Sobre la variable (HV), la definición conceptual sostenida por Echevarría 

(2022), refiere que son todo una gama de aplicaciones y plataformas que pueden 

asistir tanto a profesores como a estudiantes en sus actividades académicas. 

En relación con la concepción operacional de (HV), esta se evalúa 

mediante un instrumento de opción múltiple, basado en preguntas que abordan 

las dimensiones de motivación, interactividad y retroalimentación. 



9 
 

Entre los indicadores vinculados a la variable (HV), para la D.1. Motivación 

se tienen los indicadores: los elementos de 1 al 6 de un cuestionario; respecto 

al D.2. Interactividad se han considerado los indicadores a los ítems del 7 al 13 y 

los elementos del 14 al 20 para la D.3. Retroalimentación. 

Por último, para medir la escala de tipo Likert de cuatro opciones múltiples 

se tiene: (1) nunca, (2) algunas veces, (3) casi siempre, (4) siempre. 

Respecto a lo antes mencionado y resumiendo a Begoña Gros (2011) se 

considera para la variable (HV) las siguientes dimensiones: D.1. Motivación, 

D.2. Interactividad y D.3. Retroalimentación. 

 
 

La motivación, según Begoña Gros (2011) se entiende a implementar 

estrategias planificadas para asegurar que los alumnos mantengan alto nivel de 

compromiso y rendimiento para lograr un proceso formativo o aprendizaje 

significativo. 

La interactividad, según Begoña Gros (2011) Refiere que la interactividad 

son acciones que promueven el trabajo colaborativo, desarrolla el pensamiento 

crítico y conlleva al aprendizaje significativo, motivando a que sus integrantes 

participen activamente haciendo uso de múltiples plataformas y aplicaciones 

virtuales. 

La retroalimentación, Martínez (2011) La retroalimentación se basa en la 

evidencia del aprendizaje, en donde el profesor identifica el progreso, las 

dificultades del educando para luego proporcionar sugerencias constructivas 

para un desarrollo continuo. 

 
V2: Comprensión lectora 

 
En cuanto a la variable (CL), es un proceso activo que involucra al que lee 

el texto y los contextos socioculturales que rodean el contenido. Para el que lee, 

esto implica una construcción activa en la cual no solamente se decodifica o 

comprende la información textual, sino que se infiera, se valore y se forma una 

opinión sobre el texto que lee, MINEDU (2016). 
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La definición aplicada de la variable (CL) se conceptualiza como el proceso 

mediante el cual el lector interpreta y entiende el significado del contenido escrito. 

Implica no solo decodificar las palabras y frases, sino también integrar 

información del texto con los conocimientos que ya posee el lector y el contexto, 

para construir una comprensión coherente y significativa del mensaje. 

 
Sobre los indicadores vinculados a la variable (CL), las preguntas se 

alinean a la D.1. (OIT), preguntas del 1 al 7 cuestionario, para D.2. (IEIT), del 8 

al 14 y del 15 al 20 para la D.3. (REFCT). La escala de medición fue de tipo Likert 

con cinco alternativas múltiples: (1) nunca, (2) algunas veces, (3) casi siempre, 

(4) siempre. 

 
La base teórica sobre el cual se fundamenta la variable (CL), según Isabel 

Solé (1992) establece que la lectura requiere la participación de un lector activo 

que procese el texto con un propósito específico, ya sea para evadirse, disfrutar, 

buscar información concreta o informarse sobre un hecho particular. El 

significado del texto está condicionado por las ideas previas o conocimientos del 

lector y sus objetivos de lectura. 

 
En esa línea, el CNEB (2016) puntualiza que la lectura es un proceso 

dinámico con el que lee, texto así como con los contextos socioculturales que la 

contienen, conlleva para el alumno entre en un proceso activo de comprender 

significativamente, es decir, el aprendiz no solo interpreta los mensajes explícitos 

de textos que lee, sino también que posee la habilidad de poder analizarlos y 

formular una opinión sobre ellos. 

 
D.1. (OIT) es capacidad que posee el lector para identificar y seleccionar 

información explícita en los textos que lee, sin dejar de lado el propósito de la 

lectura. Esta dimensión básica permite a los estudiantes recolectar información 

explícita del texto. Esta habilidad es fundamental para comprender lo que se está 

leyendo a un nivel básico y directo. 
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D.2. (IEIT) es la habilidad que posee el que lee para hacer conclusiones 

e interpretaciones basadas en el material leído, lo cual exige una comprensión 

integral y crítica de este. Esta capacidad requiere que el lector utilice su 

conocimiento previo y pistas contextuales para hacer conjeturas educadas y 

entender el texto en un nivel más profundo. Es fundamental para captar matices, 

intenciones ocultas y mensajes subyacentes en la lectura. 

 

D.3. (REFCT) implica que el lector pueda comparar y contrastar información del 

texto leído con su conocimiento previo y con varias fuentes de información. 

Además, esta dimensión requiere que el estudiante analice y valore los textos 

para formar una opinión propia o un juicio crítico sobre el contenido y su relación 

con otros textos y con el propio lector. Esta capacidad incluye evaluar la calidad 

de los argumentos, la coherencia y la cohesión del texto, la efectividad del estilo 

y el lenguaje utilizado, así como la relevancia y validez de la información 

presentada. Reflexionar sobre el texto también implica considerar el impacto del 

texto. Esta capacidad es esencial para desarrollar un pensamiento crítico y una 

comprensión profunda y matizada de los textos leídos. 

 
En resumen, estas tres capacidades forman un conjunto integral de habilidades 

que permiten a los lectores no solo comprender la información presentada en 

un texto, sino también analizarla críticamente y aplicarla en diferentes contextos. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo: 

 
 

3.3.1. Población: 

 
 

La población se ha constituido por la suma de 53 aprendices, según la 

nómina oficial de matrícula de la IE. Mario Vargas Llosa (2024). 

 
3.3.2. Muestra: 

 
 

La muestra del estudio consistió en 12 estudiantes del último grado de 

nivel de secundaria de la I.E. Mario Vargas Llosa, a quienes se les 
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administraron dos cuestionarios. 

 
 

3.3.3. Muestreo: 

 
 

Referente al muestreo, la misma que fue probabilístico, y por conveniencia. 

Como refiere Mata y Macassi (1997), el muestreo no probabilístico es aquel que 

donde los sujetos son elegidos a criterio personal del investigador. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 

 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo del investigación se valió de una 

encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento (Hernández y 

Mendoza, 2018). Se contó con 20 ítems para cada variable. 

 
En cuanto a la prueba de valide el instrumento fue validado por tres 

expertos; respecto a la confiabilidad, se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach 

de 0,891 para la variable (HV) y de 0,876 para la variable (CL) considerado como 

BUENO. estos valores indican que existe una buena congruencia interna en cada 

uno de los instrumentos. Por lo tanto, los cuestionarios son confiables. 

 
3.5. Procedimiento de recolección de datos 

 
 

El procedimiento para el recojo de información, primeramente se superó 

la prueba de validez y confiabilidad de los instrumentos, segundo se aplicó la 

encuesta a la muestra de estudio, previamente seleccionada, tercero se 

recopilaron los cuestionario para interpretar y contrastar la hipótesis, así como 

obtener resultados descriptivos e inferenciales, para últimamente escribir las 

respectivas conclusiones y las recomendaciones. 

 
3.6. Método de Análisis de datos 

 
 

Se utilizó un cuestionario para recoger información. Esto implica que se 

diseñó un conjunto de preguntas que los participantes respondieron. Las 
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informaciones recopiladas se ingresaron en el software estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) en su edición 26. 

Los datos se organizaron adecuadamente en el software, lo que facilitó 

la gestión posterior de la información. Posteriormente, se generaron tablas de 

distribución y frecuencia que permitieron visualizar las relaciones entre diferentes 

dimensiones y variables. Las tablas de una entrada presentan una sola variable, 

mientras que las de doble entrada muestran la relación entre dos variables. Se 

interpretaron los resultados basándose en los porcentajes que se obtuvieron de 

las tablas, lo que ayudó a entender la distribución de las respuestas. Para la 

prueba de normalidad se utilizó Rho Spearman. 

 
3.7. Aspectos éticos: 

 
 

En términos de ética, la investigación incluyó la creación de pruebas para 

evaluar la validez y confiabilidad. Además, se siguieron los procedimientos 

estipulados en la guía de elaboración de trabajos académicos que ha sido 

aprobada por la Universidad César Vallejo. 

 
Validez 

 
La validez para Hernández (2014), describe como la aptitud de una herramienta 

para evaluar de manera precisa las variables de nuestro interés. Siendo éste 

nuestro interés, la tabla a que a continuación presenta la validéz de los 

instrumentos, la cual se ejecutó a través de juicio de entendidos en el campo 

educativo. 

 
Confiabilidad 

De acuerdo con Hernández (2014), un instrumento de medición se considera 

fiable si proporciona resultados uniformes cuando se aplica varias veces a la 

misma persona. En el estudio, se utilizaron cuestionarios específicos para cada 

variable en una muestra de 12 alumnos de la promoción del nivel secundaria de 

la I.E. Mario Vargas Llosa - Cusco. Para prueba de confiabilidad de estos 

instrumentos, se utilizó el coeficiente Rho Spearman. 
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IV. RESULTADOS 

 
 

4.1. Resultados descriptivos: 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias sobre (HV) y la capacidad (OIT) en estudiantes de 

la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024 
 

D.1 

 
(HV) 

 
Nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

 
Siempre Total 

 n  % n  % n  % n  % n  % 

Nunca  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Pocas veces  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Muchas 

veces 

Siempre 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 10 

 
 

1 

83,3% 

 
 

8,3% 

 0 

 
 
1 

0,0% 

 
 

8,3% 

 10 

 
 

2 

83,3% 

 
 

16,7% 

Total  0 0,0%  0 0,0%  11 91,7%  1 8,3%  12 100,0% 

 

Las (HV) son, indudablemente, una poderosa herramienta para mejorar la 

educación y en la era digital actual, la extracción de información a partir de texto 

mediante (HV) se ha convertido en una habilidad importante para el aprendizaje. 

Específicamente, el 83.3% de estudiantes de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 

afirmaron que muchas veces las (HV) coadyuvan en la mejora de la capacidad de 

(OIT). Por otro lado, una menor proporción de estudiantes, 8.3%, sostienen que 

siempre las (HV) coadyuvan en el desarrollo de las capacidades para (OIT). En 

general, la adecuada elección de (HV) y el uso efectivo puede ayudar a los 

estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 
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Figura 1 

(HV) y la capacidad de (OIT) en estudiantes de la IE. Mario Vargas Llosa- 

Cusco, 2024 
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Tabla 2 

Distribución de frecuencias sobre (HV) y la capacidad (IEIT) en estudiantes de 

la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024 
 

D.2 

 
(HV) 

 
Nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

 
Siempre Total 

 n  % n  % n  % n  % n  % 

Nunca  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Pocas veces  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Muchas 

veces 

Siempre 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 10 

 
 

1 

83,3% 

 
 

8,3% 

 0 

 
 
1 

0,0% 

 
 
8,3% 

 10 

 
 

2 

83,3% 

 
 

16,7% 

Total  0 0,0%  0 0,0%  11 91,7%  1 8,3%  12 100,0% 

 

Al utilizar las (HV) de manera creativa y estratégica, los estudiantes pueden 

profundizar en su (CL), desarrollar su pensamiento crítico, inferir ideas de manera 

efectiva y fomentar su creatividad para interpretar información del texto en 

particular. De esta manera, el 83.3% de estudiantes de la IE. Mario Vargas 

Llosa- Cusco, afirmaron que muchas veces las (HV) contribuyen a desarrollar 

capacidad (IEIT). No obstante, 8.3%, sostienen que siempre las (HV) ayudan 

en el desarrollo de la capacidad de Inferir e interpreta información del texto. 
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Figura 2 

(HV) y la capacidad (IEIT) en estudiantes de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 

2024 
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias sobre (HV) y la capacidad (REFCT) en estudiantes 

de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024 
 

D.3 (REFCT) 

 
(HV) 

Pocas 
Nunca 

veces 

Muchas 

veces 

 
Siempre Total 

 n  % n  % n  % n  % n  % 

Nunca  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Pocas veces  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Muchas 

veces 

Siempre 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 9 

 
 
0 

75,0% 

 
 

0,0% 

 1 

 
 
2 

8,3% 

 
 
16,7% 

 10 

 
 

2 

83,3% 

 
 

16,7% 

Total  0 0,0%  0 0,0%  9 75,0%  3 25,0%  12 100,0% 

 
 
 
  

 Las (HV) pueden ser un valioso recurso para la capacidad de reflexión, siempre 

y cuando se utilicen de manera adecuada y el 75% de estudiantes afirmaron 

muchas veces reflexionar y evaluar la forma y el contenido de texto. Por otro lado, 

16.7% de estudiantes consideran que siempre (REFCT) de interés. 
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Figura 3 

(HV) y la capacidad (REFCT) en la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024 
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Tabla 4 

Distribución de frecuencias sobre (HV) y la (CL) en estudiantes de la IE. Mario 

Vargas Llosa- Cusco, 2024 
 

 
 

(HV) 

 

 
Nunca 

 
Pocas 

veces 

(CL)  
Muchas 

veces 

 

 
Siempre Total 

 n  % n  % n  % n  % n  % 

Nunca  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Pocas veces  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Muchas 

veces 

Siempre 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 0 

 
 
0 

0,0% 

 
 
0,0% 

 10 

 
 

1 

83,3% 

 
 

8,3% 

 0 

 
 
1 

0,0% 

 
 

8,3% 

 10 

 
 

2 

83,3% 

 
 

16,7% 

Total  0 0,0%  0 0,0%  11 91,7%  1 8,3%  12 100,0% 

 
 

 En la era digital actual, las (HV) han revolucionado diversos aspectos entre ellos 

el ámbito educativo. Así por ejemplo la lectura, como habilidad fundamental para 

el aprendizaje, el acceso al conocimiento y por supuesto la (CL), no ha sido ajena 

a esta transformación como muchas veces lo señala el 83.3% de estudiantes de 

la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco. No obstante, un pequeño porcentaje, 8.3% de 

estudiantes señalaron que siempre utilizan las (HV). 
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Figura 4 

(HV) y (CL) en estudiantes de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024 
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4.1. Resultados inferenciales 

 
Con el fin de evaluar la significancia de la prueba de hipótesis, se utiliza el 

valor del coeficiente de correlación de Spearman, calculado con el software 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), con el fin de obtener la 

magnitud del ρ\rhoρ.  s (rho). 

 

 

 s = 1− 
6d 2 

 
 

n3 − n 

 
Donde: 

 
s 

:
Rho, coeficiente de correlación de rango de Spearman 

d : Suma de la diferencia de los dos rangos.  

n : Muestra 
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La estadística de prueba t determinará la significancia: 

 
t =  

s 

 

 

Donde: 

 s :Rho, coeficiente de correlación de rango de Spearman 

n : Muestra 

t : t de Student con g.l.= n-2 

 
Cuando la hipótesis nula (Ho) es verdadera, la distribución de la estadística de 

evaluacion sigue una distribución t con un grado de significancia de 0.05 y grados 

de libertad equivalentes a n−2n-2n−2. t( ,n−2) i.e. 𝑡(0.05,12−2)=2.23. La regla de 

decisión queda de Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 

de t  t( ,n −2) o p<0.05 
 

 

En relación con el nivel o grado de vínculo entre las variables, se tiene los 

rangos de la correlación con sus respectivas categorías: 

 
Tabla 5 

Interpretación de la medida del coeficiente de correlación de Pearson* según 

las sugerencias de Cohen. 

  

Rango de valores xy Interpretación 

0.00 ≤ │rxy│< 0.10 Correlación nula 

0.00 ≤ │rxy│< 0.10 Correlación débil 

0.00 ≤ │rxy│< 0.10 Correlación moderada 

0.00 ≤ │rxy│< 0.10 Correlación fuerte 

Nota. * Esta escala es aplicable al coeficiente de correlación de Spearman. 

Fuente: Hernández et al. (2018) 

 
  

n − 2 
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Tabla 6 

Relación con (EV) y la capacidad (OIT) en la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 

2024 

(HV) D.1. (OIT) 

Rho de (HV) Coeficiente de 1,000 ,836** 

Spearman  correlación   

  Sig. (bilateral) . ,001 

  N 12 12 

 D.1. (OIT) Coeficiente de ,836** 1,000 

  correlación   

  Sig. (bilateral) ,001 . 

  N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

 s = ,836 

Se puede observar que para la muestra, la relación es fuerte. 

1. Decisión estadística: Dado que p=0.001<0.05, se rechaza Ho. 

2. Se concluye: Que hay una relación directa entre (HV) y la capacidad de 

(OIT) del texto en alumnos de la Institución E. Mario Vargas Llosa- 

Cusco, 2024. 

 

 H.E.2 

Ho: No existe relación directa entre (HV) y la capacidad (IEIT) en educandos 

de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

H1: Hay una relación estrecha entre (HV) y la capacidad (IEIT) en aprendices 

de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

 
1. Nivel de significado = 0.05 

2. Cálculo de la estadística de prueba. 
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Tabla 7 

En relación con (HV) y la capacidad (IEIT) en estudiantes de la IE. Mario 

Vargas Llosa- Cusco, 2024 

(HV) D.2. (IEIT) 

Rho de (HV) Coeficiente de 1,000 ,747** 

Spearman  correlación   

  Sig. (bilateral) . ,005 

  N 12 12 

 D.2. (IEIT) Coeficiente de ,747** 1,000 

  correlación   

  Sig. (bilateral) ,005 . 

  N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 s = ,747 

Se puede observar que para la muestra, la relación es fuerte. 

3. Decisión estadística: Dado que p=0.005<0.05, se rechaza Ho. 

4. Conclusión: Hay una relación directa entre (HV) y la capacidad (IEIT) en 

estudiantes de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

 
H.E.3 

Ho: No hay una relación entre (HV) en el desarrollo de la capacidad (REFCT) 

en estudiantes de la IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

 

H1: Existe relación directa entre (HV) y la capacidad (REFCT) en estudiantes 

de la I. Educativa. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

 
1. Nivel de significancia = 0.05 

2. Cálculo de la estadística de prueba. 
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Tabla 8 

Relación entre (HV) con la capacidad (REFCT) en estudiantes de la IE. Mario 

Vargas Llosa- Cusco, 2024 

(HV) 
D.3. (REFCT) 

Rho de (HV) Coeficiente de 1,000 ,792** 

Spearman  correlación   

  Sig. (bilateral) . ,002 

  N 12 12 

 D.3. (REFCT) Coeficiente de ,792** 1,000 

  correlación   

  Sig. (bilateral) ,002 . 

  N 12 12 

**. La vinculación es relevante en el nivel 0,01 (bilateral). 

 s = ,792 

Se puede notar que para el grupo de muestra, la relación es fuerte. 

 
 

3. Decisión estadística: Dado que p=0.002<0.05, se rechaza Ho. 

4. En conclusión: Hay una vínculo directo con (HV) y la capacidad 

(REFCT) en estudiantes de la I.E. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

 
H.G 

Ho: No hay vínculo directo entre las (HV) y la (CL) en estudiantes de la IE. 

Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

H1: Sí hay vínculo directo entre las (HV) y la (CL) en estudiantes de la I.E. 

Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

 

1. Grado de significancia es = 0.05 

2. Cálculo de la estadística con prueba. 
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Tabla 9 

La relación que hay con (HV) y la (CL) en estudiantes de la IE. Mario Vargas 

Llosa- Cusco, 2024 

(HV) (CL) 

Rho de (HV) Coeficiente de 1,000 ,780** 

Spearman  correlación   

  Sig. (bilateral) . ,003 

  N 12 12 

 (CL) Coeficiente de ,780** 1,000 

  correlación   

  Sig. (bilateral) ,003 . 

  N 12 12 

**. La relación es relevante en el grado 0,01 (bilateral). 

 s = ,780 

Se puede apreciar que para el grupo de muestra, la relación es fuerte. 

 
3. Decisión estadística: Dado que p=0.003<0.05, se rechaza Ho. 

4. Se concluye: Existe relación directa entre las (HV) y la (CL) en 

estudiantes de la I.E. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 
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Tabla 10 

Resumen de la correlación sobre (HV) y (CL) en estudiantes de la I.E. Mario 

Vargas Llosa- Cusco, 2024. 
 

(HV) 
(CL)    

Rho de Spearman Sig. n 
 

D.1. (OIT) 0.836** 0.001 12 

D.2. (IEIT) 0.747** 0.005 12 

D.3 (REFCT) 0.792** 0.002 12 

(CL) 0.780** 0.003 12 
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V. DISCUSIÓN 

Para este apartado, se desarrolla considerando la hipótesis global, lo cual 

se confirma al observar que hay como resultado una relación directa con las 

(HV) y la (CL) en los alumnos de la I.E. Mario Vargas Llosa – Cusco, 2024 

(Rho=0.780; p=0.003<0.05), de este modo se rechaza la hipótesis nula y se 

asume la hipótesis alterna. 

 
Los hallazgos del estudio coinciden con lo encontrado por Tapara (2022), 

concluyó que hay una conexión favorable significativa y muy relacionado con las 

variables de entornos virtuales y aprendizaje autónomo. Esta conclusión se 

fundamenta en el uso de la prueba no paramétrica del coeficiente de correlación 

de Spearman, que produjo un valor de rs=0.780rs = 0.780rs=0.780 y una 

significancia bilateral (p=0.001<0.05p = 0.001 < 0.05p=0.001<0.05). Estos 

resultados sugieren que un mayor uso de entornos virtuales está asociado con 

un incremento en el grado de aprendizaje autónomo de los educandos. En 

consecuencia, se puede concluir que los entornos virtuales facilitan el 

aprendizaje autónomo. 

 

 
De manera similar, los hallazgos obtenidos se alinean con los resultados 

de Puente (2022), quien concluyó que la evaluación de los entornos virtuales 

tiene una conexión directa y relevante con el aprendizaje significativo. Esto se 

reflejó en un nivel de correlación muy alto, con coeficientes p<0.05p < 0.05p<0.05 

y ρ=0.913\rho = 0.913ρ=0.913. Por lo que, se puede afirmar que las plataformas 

virtuales en línea favorecen el aprendizaje significativo. 

 
De manera similar a lo indicado por Albujar (2022), se identificó una 

relación entre las plataformas virtuales en línea con el desempeño académico en 

las competencias del área de Comunicación entre estudiantes del último grado 

de educación primaria (tabla 08). El examen no paramétrica Rho de 



29 
 

Spearman mostró un índice de relación r=0.552r = 0.552r=0.552, indicando un 

resultado favorable. Asimismo, el nivel de significancia bidireccional (p=0.562p 

= 0.562p=0.562) sugiere que la relación observada apoya la H1. El estudio 

concluye con el rechazo de la Ho y la aceptación de la H1, lo que sugiere que 

las plataformas virtuales en línea tienen u fuerte impacto considerable en el 

desempeño de aprendizaje en los educandos de una institución educativa. 

 
Concerniente a los aspectos particulares, se tiene como resultados que 

existe relación directa entre (HV) y la capacidad de (OIT) y (IEIT) y de en la IE 

Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. Específicamente, el 83.3% de estudiantes 

afirmaron que muchas veces las (HV) facilitan en el desarrollo de la capacidad 

de (OIT). Por otro lado, una menor proporción de estudiantes, 8.3%, sostienen 

que siempre las (HV) ayudan en el desarrollo de las capacidades para obtener 

información del texto. En general, la adecuada elección de (HV) y el uso efectivo 

puede ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Para la 

capacidad de reflexión y evalúa sobre contenido del texto se muestra que el 75% 

de estudiantes afirmaron muchas veces reflexionar y evaluar el contenido de 

texto. Por otro lado, 16.7% de estudiantes consideran que siempre reflexionan y 

evalúan el contenido de los textos de interés. Lo que indicaría, que las (HV) 

pueden ser un valioso recurso para el desarrollo la (CL) 

 
En línea con Maldonado (2019), quien determinó que existe un vínculo 

significativa entre el entorno digital como es el Kahoot y la (CL), en un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.700, se evidencia la relación entre ambas 

variables, validando así la H1. La autora sugiere que esta innovadora y versátil 

plataforma es muy útil para hacer el aprendizaje más dinámico y significativo. 

 
Del mismo modo, Puente (2022), sus resultados indican que la evaluación 

de los entornos virtuales se relaciona de manera directa y relevante con la 

comprensión de los estudiantes, mostrando un nivel de correlación muy alto, con 

coeficientes p<0.05p < 0.05p<0.05 y ρ=0.914\rho = 0.914ρ=0.914. Los hallazgos 

señalan que mientras más se aplique la evaluación de la plataforma virtual mayor 

será la mejora en la comprensión. 
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En cuanto a los aspectos favorables y no favorables en el desarrollo del 

trabajo académico, es importante destacar que la creación de instrumentos para 

cada variable de estudio es la principal fortaleza. El uso de un cuestionario de 20 

preguntas para cada variable permite obtener información precisa sobre la 

realidad del estudio, destacando la relación significativa entre los (HV) y la (CL). 

Esto indica que el estudio puede repetirse en otros contextos. 

 
Respecto a las limitantes del estudio, se señala que durante la 

investigación, la falta de cobertura de internet por la zona para aplicar los 

cuestionarios de forma virtual, por lo que se optó por el formato físico. Sin 

embargo la investigación se pudo llevar a cabo a pesar de estas limitaciones. 

Se ha corroborado que existe relación directa entre los (HV) y las (CL), las cuales 

impactan en el aprendizaje y la enseñanza. 

 
En cuanto a la apreciación crítica del estudio, con la creación de los instrumentos 

(cuestionarios) para la recopilación de información concerniente a la percepción 

que tienen los educandos sobre los (EV) y la (CL), el presente trabajo ha 

realizado una valiosa contribución al campo del saber. Por lo mismo, dichos 

instrumentos pueden ser aplicados en otros contextos similares. Los hallazgos 

encontrados podrá contribuir proponer estrategias para mejorar los resultados de 

la habilidad de comprender texto que se lee. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Primera   :   El análisis de los datos ha permitido determinar si pervive la relación 

inmediata entre (HV) y la capacidad de (OIT) con educandos de 

la Institución educativa Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. 

(Rho=0836; p=0.001<0.05). 

 
Segunda    :   Se tiene como resumen, la presencia de una conexión directa entre 

(HV) y la capacidad (IEIT) con educandos de la IE Mario Vargas 

Llosa- Cusco, 2024. (Rho=0.747; p=0.005<0.05). 

 
Tercera      :   Al contrastar los datos, se ha establecido que hay una relación más 

directa en (HV) y la capacidad (REFCT) en los aprendices de la 

IE. Mario Vargas Llosa- Cusco, 2024. (Rho=0.792; 

p=0.002<0.05). 

 
Cuarta : En conclusión, se ha establecido   que   hay   una   relación intrínseca 

entre las (EV) así como la (CL) dentro de los alumnos de la 

Institución Educativa Mario Vargas Llosa – Cusco, 2024 

(Rho=0.780; p=0.003<0.05). Ello significa que mientras más se 

usos (HV) se tiene mejores resultados de aprendizaje. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

Primera      :   Se recomienda que el que encabeza la Institución Educativa Mario 

Vargas Llosa de Cusco, comunique los productos y conclusiones 

del presente trabajo académico con todos los agentes educativos 

para motivar al buen uso y de manejo de los (HV) como estrategia 

para mejorar los aprendizajes. 

 
Segunda : Se recomienda al director implementar solicitar internet de banda 

ancha a los aliados estratégicos para que los docentes se 

valgan de estos recursos y hagan de su práctica pedagógica una 

nueva forma de enseñar. 

 
Tercera : Se recomienda a los docentes capacitarse para afianzar la competencia 

digital en la administración, el uso y manejo de los (EV), de este 

modo prestar una mejor instrucción de calidad a los educando y 

que estén acorde a estos tiempos. 

 
Cuarta : Se aconseja a los maestros de comunicación incluir en sus instrumentos 

de gestión pedagógica de aprendizaje (HV) para elevar los 

niveles de (CL), (OIT),y (IET) 

 
Quinta : Se sugiere al profesor del área curricular de Comunicación emplear 

diferentes estrategias para superar   y mejorar la (CL) en los 

educandos de la I.E. Mario Vargas Llosa del Cusco, afianzando 

la competencia digital para lograr aprendizajes significativos. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 
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ANEXO 2: Matriz operacionalización de variables 
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ANEXO3: Instrumentos de recolección de datos 
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ANEXO 4: Validez del instrumento (Juicio de expertos para herramientas 

virtuales) 
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Validez del instrumento (Juicio de expertos para Comprensión lectora) 
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ANEXO 5: Confiabilidad de los instrumentos 
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ANEXO 6: Autorización de la IE para realizar el estudio 
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ANEXO 8: Consentimiento informado 
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