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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que 

existe entre la retroalimentación remota y la competencia lectora en los estudiantes 

del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita. La investigación fue de tipo aplicada, 

con un enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental, corte 

transversal, método hipotético deductivo, con una población de 177 estudiantes y 

una muestra de 121. Se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario elaborado a través de Google formularios. Cada instrumento fue 

sometido a evaluación de juicio de expertos y los cuales contaron con un valor de 

alfa de Cronbach 0.850 y 0.902 para retroalimentación remota y competencia 

lectora respectivamente. Finalmente, como parte de los resultados descriptivos se 

obtuvo que el 63.6% de los estudiantes encuestados han demostrado tener un nivel 

desarrollado de retroalimentación remota de los cuales el 52.1% se sitúa en un nivel 

de competencia lectora desarrollada y como parte de los resultados inferenciales 

se obtuvo que existe una relación altamente significativa entre ambas variables con 

un valor de rho de Spearman equivalente a 0.810 y una significancia menor a 

0.01.Esto confirmo la hipótesis y objetivo general. 

Palabras clave: Aprendizaje, Competencia lectora, Retroalimentación remota 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the level of relationship that exists 

between remote feedback and reading competence in students of the VII cycle of 

IE 14100 La Tortuga-Paita. The research was of an applied type, with a quantitative 

approach, correlational level, non-experimental design, cross section, hypothetical 

deductive method, with a population of 177 students and a sample of 121. The 

survey technique was applied with its instrument the questionnaire drawn up 

through Google forms. Each instrument was subjected to evaluation of expert 

judgment and which had a Cronbach's alpha value of 0.850 and 0.902 for remote 

feedback and reading competence, respectively. Finally, as part of the descriptive 

results, it was obtained that 63.6% of the surveyed students have shown to have a 

developed level of remote feedback, of which 52.1% is located at a developed 

reading competence level and as part of the inferential results were obtained that 

there is a highly significant relationship between both variables with a Spearman rho 

value equal to 0.810 and a significance lower than 0.01, which confirmed the 

hypothesis and general objective. 

Keywords: Learning, Reading proficiency, Remote feedback 
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente y en este contexto de emergencia sanitaria los ambientes 

virtuales se han constituido en la cúspide de utilidad a gran escala, tan necesaria 

para que continúen prestando el servicio pedagógico a los estudiantes, impactando 

de sobre manera en el desarrollo de las diferentes competencias de los mismos. 

En esta línea, según Maraza (2016) los entornos virtuales “buscan desarrollar 

métodos activos para llegar a establecer el estilo adecuado y pertinente de 

aprendizaje de los estudiantes” (p.21). Igualmente, Silva (2017) precisa que un 

entorno virtual de aprendizaje es una estrategia tecnológica elaborada para 

viabilizar la interacción pedagógica entre los estudiantes en un proceso didáctico, 

sea este de forma remota, presencial o mixto o combinación de ellas en situaciones 

diversas. 

Hoy en día, el uso de las herramientas tecnológicas, propician que los 

escolares logren desarrollar competencias y que a la vez sean utilizadas en 

diferentes contextos que se requiera. Los estudiantes de hoy son los alfabetos 

digitales donde el uso de las Tic debe motivarlos a realizar buen uso en sus metas 

que se planteen (Martín et al ,2017). Esta situación de alerta sanitaria a nivel 

mundial por el Covid-19, aceleró un confinamiento e inmovilización que nadie 

esperaba originando cambios en las formas de trabajo en todas las instituciones 

públicas y privadas del mundo, que han llegado a trascender en todos los aspectos 

socio económicos de cada país. Se estableció la obligación de seguir enseñando y 

aprendiendo bajo los espacios virtuales con el gran soporte de las herramientas 

tecnológicas. Es importante recalcar que en los países Latinoamericanos y el 

Caribe paralizaron sus instituciones educativas para alojarse en una metodología 

de enseñanza remota o a distancia (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe,2020). Nuestro país, el Perú, corrió la misma suerte agudizándose más con 

la tardía vacunación a la población, por ello se implementó la estrategia “Aprendo 

en Casa” en una forma remota o a distancia (Ministerio de Educación 2020) para 

atender en sus aprendizajes a los niveles de educación básica a través de 

diferentes estrategias y procesos como el de la retroalimentación remota o a 

distancia. 
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La retroalimentación o feedback adquiere relevancia en los entornos 

virtuales con interacciones de aprendizaje. No obstante, en muchas situaciones 

dicha relevancia y esfuerzo resulta de poca utilidad porque los estudiantes no 

asimilan la información que reciben. He allí la relevancia de enseñar que tan útil es 

la retroalimentación en los procesos o interacciones pedagógicas con la intención 

del logro de las habilidades comunicativas (Rodríguez et al. 2017). 

Según la Organización para el Desarrollo Económico y Cooperativo (2018), 

la Competencia lectora, es el proceso de comprender y usar los diferentes textos 

escritos para realizar un proceso reflexivo con miras a alcanzar objetivos propios, 

desarrollar saberes y el gran potencial de cada uno para participar activamente en 

los diferentes grupos sociales. 

Solé (1987) aseveró que una de las competencias imprescindible y que 

deben ser desarrolladas significativamente es la comprensión lectora, ya que 

fortalece el desarrollo personal y por ende debe trascender en su contexto socio 

cultural de cada uno de nosotros. Por su parte Espinoza (2021), define la 

retroalimentación en una educación a distancia, como una variable muy decisiva 

para que el estudiante sea acompañado en sus interacciones pedagógicas, donde 

debe de darse una respuesta u orientación en el momento necesario, esto permitirá 

a la evaluación obtener información y tomar decisiones para la mejora del 

aprendizaje. 

A nivel nacional, el Minedu (2016) en su informe sobre las diferentes 

Regiones de Educación, informa que, en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas, en particular la comprensión de textos, el nivel es bajo, de tal manera 

que el Perú ocupa los últimos lugares a nivel internacional, he inclusive en la última 

evaluación PISA, ocupó el penúltimo lugar. Con respecto a la evaluación ECE-2019 

el resultado fue el siguiente: A nivel nacional: previo al inicio: 17.7%. Inicio 42,0%, 

en proceso 25,8% y satisfactorio 14,5%. A nivel local, en la Ugel Paita de la Región 

Piura, según los resultados ECE-2019, se observa lo siguiente: A nivel nacional: 

previo al inicio: 17.7%, Inicio 42.0%, en proceso 25,8% y satisfactorio 14.5%. A nivel 

local Paita: previo al inicio 14.1%, inicio 47.7%, en proceso 27.1% y satisfactorio 

11,2%. 
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En la I.E 14100 (secundaria): previo al inicio 34.4%, en inicio 44.3%, en proceso 

18,0% y satisfactorio 3,3%. El Perú se encuentra en una emergencia sanitaria que 

ha modificado la forma de las interacciones pedagógicas de aprender en los niveles 

de inicial, primaria y secundaria. (Macías ,2020). Es esta situación la que lleva a 

plantear el siguiente problema de investigación: ¿Qué relación existe entre la 

retroalimentación remota y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo 

de la IE 14100 La Tortuga-Paita? Además, se ha considerado preguntas 

específicas que son: Primero: ¿Qué relación existe entre la retroalimentación 

remota en su dimensión herramientas digitales y la competencia lectora en los 

estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita? Segundo: ¿Qué relación 

existe entre la retroalimentación remota en su dimensión evaluación formativa y la 

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-

Paita? Tercero: ¿Qué relación existe entre la retroalimentación remota en su 

dimensión evidencias de aprendizaje y la competencia lectora en los estudiantes 

del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita? Cuarto: ¿Qué relación existe entre la 

retroalimentación remota en su dimensión tipos de retroalimentación y el contexto 

del texto y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La 

Tortuga-Paita? Quinto: ¿Qué relación existe entre la retroalimentación remota en 

su dimensión modos de retroalimentación y el contexto del texto y la competencia 

lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita? 

Igualmente, esta situación de emergencia del sistema de salud ha 

desplegado y despertado actitudes un poco dormidas o dejadas, quizá por la misma 

abulia de muchos docentes. Hoy en día hemos tenido que afianzarnos de las 

tecnologías para poder continuar brindando el servicio en educación básica regular 

a las escuelas públicas de nuestro país, que antes de la pandemia no se hacía o 

quizá poco o nada. El gobierno generó una retahíla de normas para darle 

continuidad al servicio educativo básico para que no se vea interrumpido en todos 

los contextos socioculturales y laborales. En educación se generó la enseñanza y 

aprendizaje remota que hoy se continúa ejecutando en este segundo semestre del 

2021. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación la retroalimentación 

remota y la competencia lectora, busca encontrar la relación significativa de utilidad 

didáctica y metodológica para el sistema educativo, especialmente en la educación 
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básica regular. A año y medio de venir laborando bajo esta forma hemos 

encontrado muchos beneficios que queremos fundamentar con un rigor científico. 

De allí parte el interés de desarrollar este presente estudio. 

En el aspecto social educativo ha sido muy oportuno brindar las facilidades 

para que no se interrumpa el servicio educativo a los grandes grupos sociales 

(niñez y juventud) y saber cómo el docente retroalimenta en la distancia los 

aprendizajes el desarrollo de las competencias lingüísticas y en particular la 

comprensión de textos, ya que ellos son los que obtendrán este beneficio 

recibiendo enseñanza y aprendizaje de calidad. 

En el aspecto teórico, se han generado referentes que faciliten a otras 

investigaciones adecuar este conocimiento y que los maestros realicen 

permanentemente la retroalimentación remota para desarrollar significativamente 

la competencia lectora en contextos de crisis sanitarias u otros contextos.  

En el aspecto metodológico, ha sido muy productivo trabajar bajo esta 

modalidad remota, ya que al conocer y utilizar las diferentes herramientas digitales 

de Google para realizar retroalimentación en la competencia lectora propicia y 

motiva enormemente a todos los estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia a que las diversas experiencias y actividades de aprendizaje tengan el 

soporte tecnológico adecuado para una mejor formación de sus hijos(as) en este 

contexto de convivencia. 

En el aspecto práctico, se pretende difundir la retroalimentación remota, tipos 

y modos como estrategia que faciliten a los docentes de la I.E 14100 mejorar la 

competencia lectora en los estudiantes y por ende mejorar sus aprendizajes. 

Asimismo, en la presente investigación se presentan los siguientes objetivos: 

El objetivo general es determinar el nivel de relación que existe entre la 

retroalimentación remota y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo 

de la IE 14100 La Tortuga-Paita. Y los objetivos específicos son: Primero: 

Determinar el nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota en su 

dimensión herramientas digitales y la competencia lectora en los estudiantes del VII 

ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita. Segundo: Determinar el nivel de relación que 

existe entre la retroalimentación remota en su dimensión evaluación formativa y la 

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita. 
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Tercero: Determinar el nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota 

en su dimensión evidencias de aprendizaje y la competencia lectora en los 

estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita. Cuarto: Determinar el nivel 

de relación que existe entre la retroalimentación remota en su dimensión tipos de 

retroalimentación y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 

14100 La Tortuga-Paita. Quinto: Determinar el nivel de relación que existe entre la 

retroalimentación remota en su dimensión modos de retroalimentación y la 

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita. 

En esta línea se formula la siguiente hipótesis general, para conjeturar si la 

retroalimentación remota tiene relación significativa con el desarrollo de la 

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la I.E 14100 La Tortuga-

Paita. Y como hipótesis específicas se han considerado las siguientes: Primero: 

Existe relación significativa entre la retroalimentación remota y la capacidad 

herramientas tecnológicas. Segundo: Existe relación significativa entre la 

retroalimentación remota y la capacidad evaluación formativa; Tercero: Existe 

relación significativa entre la retroalimentación remota y la capacidad evidencias de 

aprendizaje. Cuarto: Existe relación significativa entre la retroalimentación remota 

y la capacidad tipos de retroalimentación. Quinto: Existe relación significativa entre 

la retroalimentación remota y la capacidad modos de retroalimentación. 
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II. MARCO TEÓRICO

La competencia lectora es un proceso que va más allá de lo que a veces 

escuchamos “capacidad lectora o comprensión lectora”, estas dos últimas más se 

centran en el aspecto cognitivo y reflexivo, en cambio la competencia lectora parte 

de ello para preguntarnos ¿para qué leo o comprendo un texto?, a punta a una 

utilidad pragmática, es decir que el acto de leer tiene significatividad y pertinencia 

en la medida que responde a objetivos, intereses y finalidades de aspecto personal 

y/o social (Solé,1998). Por ello la relevancia del desarrollo de la competencia lectora 

en la formación educativa, y con la educación remota se vuelve algo complicado y 

un desafío para los educadores. 

Con respecto a los referentes internacionales tenemos los siguientes: Castro 

et al (2016) donde su diseño fue de tipo correlacional donde intervinieron 

estudiantes del V semestre superior (156) y su muestra fue de 70. Aplicó la 

encuesta y el cuestionario. Concluyendo que mientras más se familiaricen con las 

Tic, los estudiantes mejorar sus destrezas de competencia lectora y por ende su 

nivel. Este estudio respalda mi trabajo en la medida que demuestra que los recursos 

tecnológicos ayudan a mejorar la competencia lectora. 

Otro estudio es el de Cortés (2016) cuyo objetivo fue utilizar las Tic como 

estrategia en pro del desarrollo de habilidades de lecto-escritura. Su diseño fue 

cualitativo, con una población muestral de 34 escolares de primer grado a quienes 

se les evaluó su lecto-escritura. En su conclusión determinó que las instituciones 

educativas no evidencian estrategias didácticas ni formas o herramientas para 

desarrollar las competencias de lecto-escritura en los escolares, mostrando escasa 

utilidad de métodos novedosos y organización educativa con TIC que fortalezcan 

los aprendizajes.  

Por otro lado Díaz et al (2018) en su artículo de investigación cuya población 

fue de 1,585, con una muestra de 320 estudiantes del periodo de estudio 2016-

2017, enfoque cuasiexperimental, con una propuesta metodológica cuantitativa y 

cualitativa, donde se administró la encuesta y cuestionario,  permitió determinar que 

la edad de 15 a 18 años en los estudiantes es relevante para asimilar estrategias 
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emergentes que faciliten el desarrollo de la competencia lectora, así como la 

destreza o habilidad de usar las herramientas digitales es muy significativo y 

permite fortalecer la competencia lectora si se realiza de forma cotidiana en el 

entorno virtual. Conclusión que refuerza la relevancia y utilidad de las herramientas digitales 

en el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Igualmente, Cejudo et al (2017) en su artículo cuyo fin fue evaluar los efectos de una 

estrategia para mejorar la competencia lingüística en las dimensiones de aptitud verbal, 

razonamiento inductivo, rendimiento escolar, autoeficacia en la competencia del lenguaje. 

Utilizó el diseño cuasi-experimental, con grupos de control, con una muestra de 204 

escolares de segundo de secundaria. Las conclusiones a las que arribó fue que la 

estrategia(programa) empleado sí inyectó motivación y un mejor desenvolvimiento en la 

aptitud verbal, rendimiento escolar, autoeficacia en habilidad lingüística y la competencia 

misma. Este aporte es muy pertinente en mi trabajo, ya que demuestra que la estrategia 

empleada tuvo efectos positivos en mejorar la competencia lingüística, donde esta inmersa 

la competencia lectora. 

Asimismo, Arce (2015), en su investigación cuya población de estudio fue 

evaluada a través de un pretest, luego se intervino pedagógicamente en el uso de 

seis RDA elaborados tomando como referencia los ítems liberados de evaluaciones 

de comprensión lectora nacionales e internacionales. Finalmente, se administró un 

postest cuya finalidad era determinar las fluctuaciones de desenvolvimiento logrado 

por los educandos del estudio. La conclusión demostró que el uso del RDA mejoró    

significativamente la participación de los estudiantes, resultando fundamental el 

compromiso mostrado por ellos, lo cual redundó en la elaboración de un 

aprendizaje muy significativo para los participantes del estudio. Igualmente, el 

empoderar a ellos en las capacidades elementales para la lectura comprensiva 

motiva cambios conductuales y aptitudinales para superar un aprendizaje rutinario, 

mecánico y de memoria a un aprendizaje pertinente, relevante y significativo. 

Meneses (2017), En su trabajo de investigación dirige su estudio utilizando 

el teatro y el texto dramático como estrategias para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. Su metodología fue cualitativa, con la forma estudio acción, la 

muestra fue     34 escolares de 14 a 17 años.  Como conclusión se demostró que, 

después de la ejecución del test diagnóstico, entrevista y diarios pedagógicos como 

instrumentos de evaluación, se genera una alternativa didáctica que propició 
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mejorar su comprensión lectora y guiarlos hacia la interpretación y el análisis 

textual. Asimismo, el uso de nuevas alternativas didácticas facilita la mejora de 

capacidad lectora de manera pertinente y relevante en los estudiantes. 

Pérez y Lozaya (2021), su investigación fue cualitativa y consistió en una 

revisión de bibliográfica de la competencia lectora y la educación   CTIAM (Ciencia, 

Tecnología. Ingeniería, Arte y Matemática). Consistió en una alternativa didáctica 

cuyos ejes son la interdisciplinariedad, la contextualización, la actitud crítica y la 

lectura digital. Igualmente se precisa la sugerencia de contextualizar y adecuar 

estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje de la competencia lectora 

en similitud a otras áreas académicas. La conclusión fue estrategias metodológicas 

como opciones para la formación de estudiantes competentes en lectura con miras 

a una alfabetización funcional. 

Como antecedentes nacionales se menciona un artículo de Zambora (2021), 

cuyo estudio asumió un modelo de retroalimentar en mejora de las habilidades 

comunicativas. Su investigación fue cuantitativa, no experimental, con diseño 

descriptivo propositivo. La muestra fue de 213 estudiantes, a quienes se les 

administró un test de comprensión, refrendado por expertos. Las conclusiones 

evidenciaron que, la mayoría obtuvo un nivel bajo con 79,34% y en el nivel medio 

fue 17,84% y a nivel satisfactorio el 2,82%. En consecuencia, se planteó el modelo 

de retroalimentación formativa con la finalidad de revertir estos resultados y 

desarrollar la comprensión lectora a niveles óptimos. Este estudio me ayudará a 

reforzar mi trabajo de investigación con respecto a la retroalimentación y su relación 

con la competencia lectora. 

Por su parte Boyco (2019), presenta una investigación de tesis cuyo objetivo 

fue analizar el procedimiento de retroalimentar en la evaluación del aprendizaje de 

las      matemáticas en estudiantes de 5to grado de primaria. Fue descriptiva y 

cualitativa bajo la forma de estudio de casos. Se aplicaron encuestas a estudiantes 

más observaciones de actividades de aprendizaje a profesores de matemática de 

5° de primaria en un colegio privado e Lima. Se evidenció formas de 

retroalimentación y sus efectos en las interacciones didácticas. Se logró observar 

la retroalimentación entre las estudiantes y estas al docente. Es contundente 
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precisar que si tiene efectos positivos la retroalimentación en todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Cuando ella está dirigida a las actividades o tareas de 

aprendizaje y a los propósitos genera reacciones muy significativas y positivas para 

quien la recibe. De manera que la retroalimentación adquiere pertinencia y 

relevancia en la medida que hay reacciones positivas de aprendizaje, hecho que 

tiene que ver con mi trabajo de investigación. 

Calvo (2018), en su trabajo de tesis determino el objetivo de encontrar o no 

encontrar relación entre la Retroalimentación Formativa y la Comprensión Lectora. 

Fue un estudio cuantitativo descriptivo correlacional bivariado. La población la 

conformaron 20 docentes de los 3 niveles y la muestra no probabilística fue de 10. 

Se empleó 2 cuestionarios con ítems cerrados tipo Likert. Para precisar la relación 

entre las variables y las dimensiones se utilizó la prueba Pearson y la pertinencia de 

las correlaciones fue con la prueba “T” Student. Los resultados fueron que la 

correlación es positiva, directa y regular entre la retroalimentación formativa y la 

comprensión lectora. La retroalimentación formativa es un proceso muy 

significativo y pertinente dentro de una evaluación formativa, donde los profesores 

determinamos los avances y limitaciones en la comprensión lectora. Trabajo que 

precisa la relación significativa entre retroalimentación y la comprensión lectora de 

mucha utilidad para mi trabajo de investigación. 

Bautista (2021) en su artículo de investigación con un enfoque cuantitativo, 

nivel descriptivo explicativo, no experimental, transaccional exploratorio. Se 

encuestaron a 212 profesores de Lima Metropolitana. La meta fue analizar la 

variable predominante que limita el logro de competencias priorizadas, utilizando la 

progresión logística, desde el lado de los docentes se logró determinar que la 

retroalimentación (0,589) y la evaluación del portafolio (0,694) son factores que 

limitan el logro de las competencias, ya que evidencian valores de significancia 

mayores que la teórica (a=0,05), mientras que el rol de la familia (0,00) no limita 

este logro. El profesor siendo facilitador del aprendizaje, debe fomentar el desarrollo 

de competencias. Factores como la retroalimentación y la evaluación del portafolio 

de evidencias deben tener significancias en sus estudiantes, pero en este estudio 

son más bien factores que limitan el logro de las competencias.   
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Maldonado (2019) en su tesis relación entre entornos virtuales y niveles de 

logro en la comprensión lectora. Fue con un enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, de nivel correlacional. Aplicó la encuesta y cuestionario a una 

muestra de 196 alumnos de secundaria. Concluyó que existe correlación altamente 

significativa entre el uso de los entornos virtuales y la asimilación de la comprensión 

lectora. 

Finalmente, Andrade y Páez (2021), en su trabajo de investigación se 

empleó el método preexperimental donde el podcast se usó como estrategia de 

retroalimentación en la evaluación de tareas y/o actividades en entornos virtuales. 

El resultado más significativo fue que el uso de este recurso logre niveles de 

desempeño destacados en los estudiantes. Demostrando con los recursos o formas 

tecnológicas o remotas logran cambios de aprendizaje positivo en las personas. 

Datos muy útiles para mi trabajo de investigación. 

Los referentes teóricos que sostienen esta investigación son las referidas a 

las dos variables de estudio, una es la retroalimentación remota y la otra es la 

competencia lectora. Con respecto a la primera variable y sus dimensiones 

tenemos que uno de los hechos más importantes en los últimos tiempos con 

relación a las teorías de la retroalimentación remota o feedback es la comprensión 

de este recurso como “toda información, provista a quien realiza cualquier actividad, 

orientada al desempeño”. Y el feedback formativo o retroalimentación se entiende 

o define como aquellos datos provistos por cierta persona (por ejemplo, maestros,

compañeros, padres) para afianzar el aprendizaje de aquella determinada 

información (De la Torre, 2019). 

La retroalimentación es toda información que se imparte al educando que 

tiene el interés de innovar el intelecto o conducta con la finalidad de optimizar la 

enseñanza. Canabal (2017), con su teoría desde la óptica del discípulo se concibe 

indicar que la retroalimentación es la comunicación que obtiene el educando de su 

maestro sobre su rendimiento, grado de entendimiento, fase y acciones en 

referencia a ciertos aspectos transparentes y consensuados, a fin de optimizar su 



18 
 

educación futura. Asimismo, Alvarado (2014), expone su concepto de 

retroalimentación, al producto final de la revisión y el estudio por parte del docente 

a la tarea, aportación o proyecto remitido por el o los estudiantes. Ante estos 

fundamentos, el mayor desafío se encuentra en cómo hacer esa retroalimentación, 

con la variedad de estudiante y sus cualidades, sentimientos, capacidades que 

debe ser una labor orientada al individuo y el ámbito que lo consta para tener ciertos 

panoramas que incluyan tanto sus fallas como sus méritos. Este concepto incluye 

tanto la valoración de la conducta y entendimiento de las ideas, como el estudio y 

discusión de la fase que origina un aprendizaje. (Zuluaga, 2017). La 

retroalimentación es vital en el contexto educativo, posibilita elevar el nivel de 

aprendizaje del estudiante, mejorar tanto a los estudiantes como a los docentes su 

nivel de conocimiento. Pueden ser débiles en el establecimiento de la 

retroalimentación, pero debe desarrollarse un estudio detallado para que ésta sea 

provechosa y faculte obtener las enseñanzas significativas (Cedeño y Moya, 2019). 

La retroalimentación remota, consta en un apego de comunicación a un 

sujeto, en la que se delinean sus resultados de opciones de mejorar en vínculo con 

las cualidades de evaluación. Permite entender maneras de aprender, a evaluar 

fases, resultados, autorregularse y guiar al educando hacia la autonomía en su 

aprendizaje (Minedu, 2020). 

 

Para Anijovich (2020) retroalimentar es hacer reflexionar al estudiante cómo 

va aprendiendo a partir de sus errores y aciertos. 

La retroalimentación a distancia o remota ocupó y obtuvo algunas funciones, más 

allá de orientar hacia el aprendizaje, impactar para que mejore el aprendizaje. 

También la retroalimentación cumplió en períodos de aislamiento con tensión a 

acompañar a cada estudiante, decirles “Me importas”, “Me importa tu trabajo”, “Me 

importas que sigas aprendiendo”, etc. Así que ella adquirió un valor muy importante 

en los aprendizajes de los estudiantes. 

Las distintas experiencias y la diversidad de estudiantes exigen la necesidad de 

combinar modos, formas y sentido de realizar la retroalimentación. No se trata 

únicamente de “forma” sino también de fondo. Igualmente, la relevancia y 

pertinencia significativa de la retroalimentación se da en la medida que promueve 

la autoevaluación en el discente, en la medida que lo hagan reflexionar cómo está 
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aprendiendo, que vea cómo avanza en el desarrollo de sus aprendizajes, cuáles 

son sus errores y aciertos en el proceso mismo que favorezca un aprendizaje 

autónomo y colaborativo para su formación integral. 

Para Nolasco (2020) La retroalimentación remota caracterizada por la 

sincronía y asincronía de las comunicaciones ha hecho que cambie y se constituya 

en el eje primordial de la práctica pedagógica actual, cada vez que proporcionamos 

anotaciones en el margen de sus producciones, evidencias y valoraciones de las 

mismas, así como brindar información complementaria, sugerencias, pautas en el 

transcurso de una actividad en clase y en este contexto de educación a distancia o 

remota. Este tipo de retroalimentación facilita la autoevaluación en el estudiante en 

la medida que reflexionan sobre lo que aprenden y cómo lo están haciendo, 

favoreciendo su aprendizaje autónomo y formativo. 

Minedu (2020) refiere que la retroalimentación es devolver a los estudiantes 

sus actuaciones y producciones para que en relación a los criterios de evaluación 

identifique sus aciertos o errores y se den cuenta en los aspectos que tienen que 

mejorar reflexionando sobre los mismos y generen sus estrategias de mejora en 

sus aprendizajes. Igualmente asevera que las evidencias de aprendizaje son las 

producciones y actuaciones que realizan los estudiantes para demostrar el logro de 

sus aprendizajes en relación a los propósitos establecidos. 

El proceso de retroalimentar consiste en devolver a los estudiantes la 

información descriptiva sobre los logros de sus aprendizajes centrada en 

evidencias, analizadas y tomando como referencia los criterios de evaluación, 

apuntando siempre al desarrollo de sus aprendizajes (DREPASCO,2020) 

Referente a la dimensión 1: Herramientas digitales, son soporte y apoyo a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de matemática y de otras áreas, 

ya que facilitan otras maneras de poder transformar acepciones con la exploración 

y desarrollo de los mismos. Su riqueza didáctica está y depende del pensamiento 

y tratamiento que los docentes les den a ellas (Trurm & Barzel, 2020).  

Estas herramientas viabilizan el logro de objetivos de aprendizaje donde los 

estudiantes aprendan, recuerden y exploren acepciones, nuevos espacios, trabajo 

en comunidades virtuales e intercambio de experiencias y conocimiento, como 
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también desarrollen sus competencias digitales tan necesarias en este contexto de 

pandemia. Entre las más usadas, hoy en día, tenemos las siguientes: 

Zoom: es una herramienta digital que facilita ejecutar video llamadas con alta nitidez 

con grandes ventajas de compartir escritorio, chat, pizarra, grabaciones, compartir 

documentos y facilitar el acceso desde cualquier lugar a través de los móviles.  

Google meet: da facilidades de participación a más de 200 personas. Comparte 

pantalla, planifica y participa en transmisiones de actividades académicas, graba 

reuniones y facilita seguir el video en tiempo real. 

WhapsApp: aplicación de chat para teléfonos móviles, de mensajería instantánea, 

sirve para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios. 

Correo electrónico:  llamado también e-mail, servicio de red que facilita enviar y 

recibir mensajes a múltiples destinatarios de cualquier parte del mundo. Esta 

aplicación necesita programas de correo electrónico que ofrece la red. Además de 

enviar un mensaje se puede enviar archivos como música, archivos de video, 

imágenes, etc. Por su versatilidad y rapidez es el principal medio de comunicación 

en el mundo. 

Teléfono: llamado teléfono celular o móvil, dispositivo portátil donde se pueden 

realizar o recibir llamadas por medio de una portadora de radiofrecuencia y de un 

área de servicio. 

Respecto a la dimensión 2: el Minedu (2016) en el Currículo Nacional de 

Educación Básica refiere que el proceso de evaluar formativamente requiere 

acciones reflexivas de manera permanente sobre los logros de aprendizajes de los 

escolares. A demás es integral y continuo, ya que la intención es determinar los 

avances, limitaciones y logros alcanzados con la finalidad de atenderlos 

pedagógicamente para que mejoren. La evaluación formativa se da a través de 

diferentes formas y estilos que propicien el recojo de información para la toma de 

decisiones pertinentes y adecuadas que retroalimenten a los estudiantes y a los 

procesos pedagógicos con miras a mejorar los resultados educativos y la práctica 

docente. 

La evaluación es netamente formativa en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria y busca, según este enfoque: 
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• Valorar los diversos desempeños que evidencian los estudiantes en los

diferentes contextos en la solución de situaciones problemáticas que les

generan grandes retos en su actuar, donde movilicen e integren múltiples

capacidades.

• Determinar el nivel de logro de sus competencias con el objetivo de asistirlos

a continuar avanzar hacia los niveles más altos.

• Generar espacios oportunos y permanentes a los estudiantes para que

demuestren hasta donde pueden llegar activando sus capacidades.

Para que ello ocurra se necesita establecer los criterios de evaluación que

nos permitan elaborar los instrumentos de evaluación. Estos criterios deben estar 

alineados a las capacidades de las competencias. Es preciso, recalcar que las 

capacidades son atributos imprescindibles y claves para observar el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes. En esta línea se requieren instrumentos de 

evaluación que hagan evidente la combinación de las capacidades al afrontar un 

reto o desafío y que las mismas precisen y describan los niveles de logro 

alcanzados. De esta manera nos evidenciará una evaluación holística y analítica 

de las competencias ya que nos permitirá ver no solo una capacidad aislada, sino 

en actuación y combinación con otras. Y si en un estudiante se observa un 

desenvolvimiento disminuido no apropiado habrá que asistirlo con la 

retroalimentación de manera oportuna. En la dimensión 3: evidencias de 

aprendizaje, el Minedu (2020) asevera que estas son las actuaciones y/o 

producciones ejecutadas por los estudiantes en diferentes espacios de aprendizaje, 

donde se puede observar lo que realmente han aprendido y cómo lo han logrado, 

así mismo permite evidenciar los niveles de logro alcanzado en relación a sus 

competencias. Igualmente, la dimensión 4: Según Minedu (2017) el tipo de 

retroalimentación por descubrimiento o reflexión consiste en orientar y guiar a los 

estudiantes en descubrir ellos mismos cómo mejorar sus aprendizajes y reflexionen 

sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o 

errores. Y la retroalimentación descriptiva consiste en darles información suficiente 

para que mejoren su trabajo, brindándoles descripciones puntuales para hacerlo. 

La dimensión 5: modos de retroalimentación, Anijovich (2020) manifiesta que estos 

son formas o maneras de abordar la observaciones, errores o aciertos, avances de 
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cómo que los estudiantes están aprendiendo. Estas intervenciones ayudan a que 

ellos reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje. 

Y con respecto a la variable 2: competencia lectora y sus dimensiones 

tenemos: Solé (2012) conceptualiza a la competencia lectora como una capacidad 

estratégica y expresa donde los niños la construyen desde las practicas diarias (uso 

pragmático de la lengua y emocional) y que esta se incrementa con cada lectura 

que realicen de cualquier disciplina, dado que implican el uso de convenciones 

específicas. Para Mendoza (2003), la competencia lectora es aquella habilidad 

mental compleja que ejecutan las personas realizar una lectura comprensiva e 

interpretativa de un texto literario y que posibilite originar deleite estético ante esta 

experiencia cultural e individual. 

Referente al sustento teórico de la variable 2: Competencia lectora es la 

habilidad de sujeto de entender, comparar e interpretar el concepto de un texto en 

vínculo a distintos entornos de la vida. Para Romo (2019) la competencia lectora es 

la capacidad que implica los conceptos, capacidades y estrategias que las persona 

desarrollan a lo largo de la vida y esa habilidad para aplicarlo en los diferentes 

entornos de su vida cotidiana, por lo tanto, la competencia es de carácter social. 

Para Solé (2012) la competencia lectora se construye bajo tres grandes 

pilares que permitan transformar la información en conocimiento: 

• Aprendizaje de la lectura.

• La lectura como la base para lograr aprendizajes en diferentes contextos

académicos y en el trayecto de la vida.

• Aprender a gozar y deleitarse con la lectura, haciendo de ella la musa

inspiradora, la acompañante eterna, interesante y divertida que nunca nos

abandona.

En palabras de Cassany (2006) comprender un texto exige movilizar una 

variedad de competencias. Leer de manera óptima y comprensible requiere asumir 

una postura crítica ante el texto, leer en varios idiomas y en variedad de formatos. 

Igualmente se debe asumir una postura plural y en diversos modos o formas para 
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comprender lo que se lee. Como lo indica Perrenoud (2004), las competencias no 

son diamantes preciosos que se guardan en una caja a merced del día que 

necesitamos de ellas. Estas se aprenden en uso diario y se perfeccionan cuando 

su uso genera nuevos problemas o desafíos que viabilizan su desarrollo. Su 

referente de enseñanza es la institución educativa en su conjunto y nunca hay que 

dejar de enseñar a gozar y profundizar la competencia lectora. 

 

El programa PISA conceptualiza a la competencia lectora como: “la 

capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los 

objetivos del lector, lograr el desarrollo de sus conocimientos y posibilidades para 

poder participar en la sociedad” (Organización para el Desarrollo Económico y 

Cooperativo,2009). La importancia de la competencia lectora radica en el desarrollo 

personal de los ciudadanos y de las sociedades en términos generales. 

En estas líneas, ellos deben ser capaces de comprender y utilizar la información 

dada en los dos tipos de formatos, textos continuos constituidos por oraciones 

organizados en párrafos y textos discontinuos que presentan la información en 

secuencias de tablas, gráficos o diagramas con la finalidad de cumplir con varios 

fines, como adquirir información explícita en el texto, integrar información distribuida 

en diferentes partes del texto, inferir información y realizar una reflexión, evaluación 

sobre la forma y el contenido del texto. 

 

 En la dimensión 1 de la variable 2, Avendaño (2016) manifiesta que el nivel 

obtiene información del texto se centra básicamente en encontrar la información 

que está expresa en el texto. Igualmente, en la dimensión 2 nivel infiere e interpreta 

información del texto el lector se exige así mismo para elaborar sus conclusiones 

de lo que lee, completa información que no aparece en el texto, por ello es de gran 

relevancia este nivel ya que exige procesos cognitivos complejos y dependiendo de 

la lectura. En él se concatenan interrelaciones de significados que hacen que el 

lector les entre líneas, conjetura, investiga asociaciones que va más allá de lo leído. 

Y finalmente en la dimensión 3, el nivel reflexiona y evalúa la forma. El contenido y 

el contexto del texto, el lector forma sus juicios a partir de los dos niveles descritos 

anteriormente y que tiene que ver con su formación, sus conocimientos y sus 

valores que posee. 
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Al respecto Solé (2012) plantea trabajar estrategias diversas en pro de la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura, donde intervengan varias disciplinas 

curriculares que converjan a lograrlo. En esta línea hay que “establecer un 

planificador de acciones con la finalidad del desarrollo de la comprensión lectora 

que involucre pautas, caminos, recursos, técnicas, normatividad que coadyuve a 

un método pedagógico que responda a diversos contextos didácticos y formativos” 

(Ángulo,2017, p.270).
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Una investigación aplicada, ya que su objetivo es contribuir teorías para 

la solución de la problemática, o que se enfoca en la búsqueda del 

conocimiento teórico (Guillen y Valderrama, (2015, p. 61). Fue con un 

enfoque cuantitativo, puesto que se fundamenta en medidas, aplicación 

de magnitudes, la observación y medición de las unidades de análisis” 

(Ñaupas et al. 2018, p. 140). Este trabajo tuvo un diseño no experimental, 

debido a que no se realiza o utiliza deliberadamente alguna manipulación 

de variables. Respecto a ello Hernández (2018) describe que este tipo 

de estudio solo describe y analiza la variable y la probable relación que 

pueda existir con otra variable. Y fue de nivel correlacional porque se 

evaluó el grado de relación entre variables de estudio. (Hernández, 2018, 

p. 87). Esta investigación fue sujeta a estudio y a un proceso analítico y

en similitud y relación de influencia entre la variable 1 y la variable 2. Un 

estudio correlacional, con su gráfica: 

   Dónde: 

M: Muestra 

O: Observación de variables 

X: Variable 1= Retroalimentación Remota 

Y: Variable 2= Competencia Lectora 

r: Índice de correlación entre variables 

  O1 X 

 M    r 

 O2  
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3.2. Variables y operacionalización 

Variables de estudio: 

Variable N 1: Retroalimentación Remota 

Variable N° 2: Competencia Lectora 

Operacionalización de Variables 

Variable N° 1: Retroalimentación Remota 

Definición Conceptual: La retroalimentación remota, consta en un apego de 

comunicación a un sujeto, en la que se delinean sus resultados de opciones 

de mejorar en vínculo con las cualidades de evaluación. Permite entender 

maneras de aprender, a evaluar fases, resultados, autorregularse y guiar al 

educando hacia la autonomía en su aprendizaje. (Minedu, 2020). 

Definición Operacional: Para determinar el nivel de influencia de la 

retroalimentación remota en la competencia lectora en los estudiantes del VII 

ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita, se aplicará un cuestionario de preguntas 

cerradas a los alumnos de la Institución Educativa. 

 El proceso de medición se realizó mediante el estudio de las dimensiones: 

herramientas digitales, evaluación formativa, evidencias de aprendizaje, tipo 

de retroalimentación, y modos de retroalimentación. Se aplicó un cuestionario 

con ítems de interrogantes cerradas, elaboradas por el autor de la 

investigación, con una escala de medición de Likert de cinco opciones de 

respuesta, así mismo el nivel y rango. 



27 

Tabla 1: Operacionalización de la variable retroalimentación remota 

Dimensiones Indicadores Items Escala Niveles y rangos 

D1: Herramientas 
digitales 

-Google meet

1 – 5 
Nunca = 1 

Casi Nunca = 2 

A veces = 3 

Casi siempre = 4 

Siempre = 5 

Por desarrollar 

En proceso 

Desarrollada 

-Zoom

-WhatsApp

-Correo electrónico

-Teléfono

D2: Evaluación formativa 
-Criterios de evaluación

6 – 9 
-Instrumentos de
evaluación

-Marco referencial

D3: Evidencias de 
 aprendizaje 

-Producciones 10 – 14 

-Actuaciones

D4: Tipos de 
 Retroalimentación 

-Descriptiva 15 - 18 

-Por descubrimiento o
reflexión

D5: Modos de 
 retroalimentación 

-Ofrecer preguntas

19 - 23 

-Describir el trabajo del
estudiantado

-Valorar los avances y los
logros

-Ofrecer sugerencias

-Ofrecer andamiaje
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Variable 2: Competencia Lectora 

Definición Conceptual: La competencia lectora es la capacidad que implica 

los conceptos, capacidades y estrategias que las persona desarrollan a lo 

largo de la vida y esa habilidad para aplicarlo en los diferentes entornos de su 

vida cotidiana, por lo tanto, la competencia es de carácter social. (Romo,2019)

Definición Operacional: Para se conozca el nivel de influencia en la 

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-

Paita, se usó un cuestionario con ítems de interrogantes cerradas a los 

estudiantes de la Institución Educativa. 

 Se analizó a través del estudio de las dimensiones: Obtiene información 

del texto, infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el contexto del texto. Para esta evaluación se aplicó un 

cuestionario con ítems de interrogantes cerradas, elaboradas por el 

investigador, con una escala de medición de Likert de cinco opciones de 

respuesta, así mismo el nivel y rango.  
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Tabla 2: Operacionalización de la variable competencia lectora 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles o rangos 

D1: Obtiene 
información del 

 Texto 

-Vocabulario

1 - 5 
Muy poco = 1 

Poco = 2 

Medianamente 
Suficiente = 3 

Suficiente = 4 

Mucho = 5 

En inicio 

En proceso 

Desarrollada 

-Personajes primarios y
Secundarios

-Ubica información
Relevante

-Ubica el orden de las
Oraciones en el texto

-Relaciona información

D2: Infiere e interpreta 
     Información del 

texto 

-Infiere el propósito
textual,
El tema y las ideas
Principales

6 - 12 -Interpreta la información
Textual para construir
El sentido comunicativo

-Relaciona el mensaje
Textual con otros textos

y
Su contexto sociocultural

D3: Reflexiona y evalúa 
la 

 Forma, el contenido 
y el 

 Contexto del texto 

-Explica la intención de
Elementos formales del
Texto

13 - 16 -Opina sobre sucesos e
Ideas del texto

-Relaciona el texto con el
Contexto donde fue

escrito
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Según (Gómez y Villasís.2016, p.202). “Está constituida por un conjunto de 

casos, de fácil acceso, limitado y definido que será el referente con caracteres 

predeterminados para elegir la muestra”. Estuvo constituida por 177 del VII 

ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita. 

El recojo de la información se realizó mediante la muestra “que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a lo definido llamado población”. 

(Hernández et ál 2014). Para la elección de la muestra se aplicó el muestreo 

estratificado el mismo que plantea los siguientes resultados:  

La población de estudio fue la siguiente: 

Tabla 3: Distribución de la población y muestra de los estudiantes del VII ciclo de 
la IE 14100 La Tortuga – Paita 2021 

GRADO/ESTRATOS VARONES MUJERES POBLACIÓN 

TOTAL 

TERCERO 31 45 

177 CUARTO 24 29 

QUINTO 25 23 

TOTAL 80 97 

     Fuente: Nómina de estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita - 2021. 
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Fórmula para calcular el tamaño proporcional de la muestra para una población 

conocida. 

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2𝑝(1 − 𝑝)

Dónde: 

N = Tamaño de la población 

Z = Distribución normal 

P = Proporción verdadera 

e = Error de muestreo aceptable, precisión. 

Cálculo muestral de la investigación: 

Datos: 

N = 196 

Z = 1.96 = con un 95% de seguridad 

P = 0.5 

e = 0.05 de precisión. 

𝑛 =
177(1.96)2(0.5)(1 − 0.5)

(177 − 1)0.052 + (1.96)2(0.5)(1 − 0.5)

𝑛 = 121 personas 

Formula del muestreo estratificado 

𝑛𝑖 = 𝑛 ∗
𝑁𝑖

𝑁

Dónde: 

N= Número de elementos de la población 

n = Número de elemento de la muestra 

Ni = Número de elementos del estrato i 

Datos de la investigación: 
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Tabla 4: Muestra Estratificada 

Estratos Muestra % 
Muestra 

estratificada 
% 

Tercero 76 43 52 43 

Cuarto 53 30 36 30 

Quinto 48 27 33 27 

Total 177 100 121 100 

Tabla 5: Distribución de la muestra de los estudiantes del VII ciclo de la IE  14100 
La tortuga - Paita 2021 

Grado 
N° 

Alumnos 
% Población Total 

Tercero 52 43 

121 
Cuarto 36 30 

Quinto 33 27 

Total 121 100 

     Fuente: Nómina de estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La Tortuga-Paita - 2021. 

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

 confiabilidad 

La técnica que se aplicó fue la encuesta, la misma que según Egg-Ander 2011, se 

refiere a los procesos, operatividad, conocimiento y logística de determinada área 

disciplinara, ciencia o tecnología según la dimensión o aspecto a estudiar. 

Tabla 6: Técnicas aplicadas en la investigación 

Variable Técnica 

RETROALIMENTACIÓN REMOTA 
(Variable 1) 

Encuesta 

COMPETENCIA LECTORA 
(Variable 2) 

Encuesta 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Los instrumentos se refieren a aquellos elementos útiles para recoger información. 

(Hernández et al., 2014). Esta investigación aplicó un cuestionario con ítems o 

preguntas cerradas, que fue utilizado para la determinación de datos de las dos 

variables. Estos instrumentos antes de su aplicación fueron validados por el juicio 

de 03 expertos en materia de investigación educativa. 

Tabla 7: Validez del cuestionario Retroalimentación Remota 

Experto Validación 

Mg. Juan Antonio Núñez Dedios Aceptable 

Mg. Ondina Elizabeth Soto Peralta Aceptable 

Mg. Lucero Margot Mercado Burga Aceptable 

Tabla 8: Validez del cuestionario Competencia Lectora 

Experto Validación 

Mg. Juan Antonio Núñez Dedios Aceptable 

Mg. Ondina Elizabeth Soto Peralta Aceptable 

Mg. Lucero Margot Mercado Burga Aceptable 

 Igualmente fueron procesados para determinar su confiabilidad, al respecto 

Tamayo (2018) asevera que “consiste en administrar el instrumento a un individuo 

o conjunto de individuos, hallando resultados similares, las veces que sean

necesarias y en distintos lugares” Y se hallaron los siguientes resultados con el 

estadístico del Alfa de Cronbach:  
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Tabla 9: Prueba de alfa de Cronbach para la retroalimentación remota 

N° de items Valor del alfa de cronbach 

23 0,850 

La variable 1 Retroalimentación Remota arrojó un índice de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach de = 0.850 indicando que el instrumento que mide esta variable es 

altamente confiable. 

Tabla 10: Prueba de alfa de Cronbach para la competencia lectora 

N° de items Valor del alfa de cronbach 

16 0,902 

La variable Competencia Lectora arrojó un índice de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach de = 0.902, lo cual indica que el instrumento es altamente confiable. A 

continuación, se describe estos datos: 

 Variable 1: Retroalimentación Remota 

 Numero de Ítems:  23 

 Reemplazando: 

 α= 1.0455  0.8134 

 α= 0.850 

  Variable 2: Competencia Lectora 

  Número de ítems: 16 

  Reemplazando: 

 α= 1.0667  0.846 
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Tabla 11: Instrumento aplicado en la investigación 

VARIABLE INSTRUMENTO 

RETROALIMENTACIÓN REMOTA 

(Variable 1) 

CUESTIONARIO DE 

PREGUNTAS CERRADAS 

COMPETENCIA LECTORA 

(Variable 2) 

CUESTIONARIO DE  

PREGUNTAS CERRADAS 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Procedimientos 

Se cumplieron con los protocolos establecidos. Se contó con la autorización 

escrita de la Institución Educativa donde se aplicaron los instrumentos. El 

cuestionario fue elaborado por el autor y luego validado por el juicio de 03 

expertos (Ver Anexo) y pasado por el proceso de confiabilidad del Alfa de 

Cronbach antes de su aplicación. Luego se aplicó el instrumento a la muestra 

de estudio, conformada por 121 alumnos del VII ciclo. El instrumento de 

investigación fue remitido por Google drive a los estudiantes por medio de sus 

correo o WhatsApp personal para ser devuelto una vez respondido por el mismo 

medio. El cuestionario fue respondido en 20 a 30 minutos, los datos fueron 

vaciados a una hoja de Excel para su procesamiento estadístico. 

 α= 0.902 
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3.6. Método de análisis de datos 
 

El procesamiento de datos se ejecutó mediante un paquete estadístico SPSS 

versión 25, en dos etapas. En primer lugar, la información recogida fue tabulada 

y organizada en un Excel. Luego se analizaron y procesaron, para su 

interpretación y presentaron en tablas de frecuencias estadísticas en relación al 

volumen y naturaleza de los datos obtenidos constituyendo la estadística 

descriptiva como lo manifiesta González (2018) que es describir los rasgos o 

características de un paquete de datos de una forma especial. 

En segundo lugar, para los resultados inferenciales se aplicó el SPSS 25, el cual 

permitió obtener las tablas correlacionales que permitieron contrastar las 

hipótesis respectivas. Finalmente, se realizó la discusión comparativa de los 

resultados con los antecedentes que se describen en la investigación, para 

concluir luego presentando las conclusiones finales según los objetivos 

planteados en la investigación. La verificación de la hipótesis se realizó en 

función a los resultados que se obtuvieron en la prueba estadística de 

normalidad y la correlación de las variables, constituyendo todo ello la 

estadística inferencial, que a decir de Ponce et ál (2020) comprende la 

metodología y procedimientos que a través de la inducción se precisan las 

propiedades de un grupo poblacional y contrastación de hipótesis. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

En el desarrollo de esta investigación se tomó en consideración algunos 

aspectos éticos, primero se informó de manera apropiada a los sujetos de 

estudio. Por otra parte, también se tuvo en cuenta los derechos de autoría de la 

información bibliográfica utilizada como referencia en esta investigación, 

basados en las normas APA 7 y de la Universidad Cesar Vallejo. Así también la 

investigación fue ejecutada con el consentimiento de la I.E 14100 La Tortuga-

Paita. Dichos resultados se mantendrán en total reserva del investigador y por 

ninguna razón serán publicados por cualquier medio. Salvo autorización de la 

institución. 
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En palabras de Viera (2018), los principios éticos orientan y encaminan 

correctamente las actitudes de quienes planifican, realizan y patrocinan 

investigaciones para el bien común.  
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IV. RESULTADOS

4.1.  Estadística descriptiva 

Tabla 12: Resultados de la variable Retroalimentación remota y sus dimensiones 

V1: 

Retroalimentación 

remota 

Herramientas 

Digitales 

Evaluación 

Formativa 

Evidencias 

Aprendizaje 

Tipos 

Retroalimentación 

Modos 

Retroalimentación 

N % N % N % N % N % N % 

Por desarrollar 2 1,7% 4 3,3% 1 0,8% 1 0,8% 2 1,7% 5 4,1% 

En proceso 42 34,7% 87 71,9% 49 40,5% 39 32,2% 50 41,3% 42 34,7% 

Desarrollada 77 63,6% 30 24,8% 71 58,7% 81 66,9% 69 57,0% 74 61,2% 

Total 121 100,0% 121 100,0% 121 100,0% 121 100,0% 121 100,0% 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla N°12 se puede observar el análisis descriptivo de la variable 

retroalimentación remota con sus dimensiones, de lo cual se puede decir que el 

63.6% de los estudiantes destacan por tener una retroalimentación remota 

desarrollada, así mismo en cuanto a la dimensión herramientas digitales se 

visualiza que el porcentaje más elevado se centra en estudiantes quienes aún se 

encuentran en una categorización denominada en proceso con un 71.9% de 

participación. En cuanto a la dimensión evaluación formativa se puede explicar que 

el 58.7% de los estudiantes se centra en un nivel de retroalimentación desarrollado, 

de la misma manera al observar la dimensión evidencias de aprendizaje se puede 

decir que el mayor porcentaje de participación se encuentra en aquellos estudiantes 

que están en un nivel desarrollado con un porcentaje equivalente a 66.9%, por 

cuanto a la dimensión tipos de retroalimentación el 57% de los estudiantes han 

demostrado encontrarse en un nivel desarrollado e igual que los modos de 

retroalimentación con una participación del 61.2% 
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Tabla 13: Resultados de la variable competencia lectora y sus dimensiones 

V2: Competencia 

lectora 

Obtiene 

información 

Infiere e 

Interpreta 

Reflexiona y 

Evalúa 

N % N % N % N % 

Inicio 8 6,6% 11 9,1% 8 6,6% 14 11,6% 

En proceso 45 37,2% 39 32,2% 55 45,5% 85 70,2% 

Desarrollada 68 56,2% 71 58,7% 58 47,9% 22 18,2% 

Total 121 100,0% 121 100,0% 121 100,0% 121 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla N°13 podemos observar la descripción de la variable competencia 

lectora con sus respectivas dimensiones evidenciando así que a nivel general el 

56.2% de los estudiantes han demostrado un nivel desarrollado y un 6.6% un nivel 

de inicio, así pues enfocados en la dimensión “obtiene información” se puede decir 

que el 58.7% de los estudiantes presenta una manera desarrollada de llevar a cabo 

este proceso mientras que un 9.1% se sitúa en situación de inicio, de la misma 

manera en cuanto a la dimensión infiere e interpreta en la cual el 47.9% de los 

encuestados se han situado en un nivel desarrollado y solo un 6.6% en un nivel de 

inicio, y finalmente en cuanto a la dimensión reflexiona y evalúa el porcentaje más 

representativo se ha visto concentrado en el nivel en proceso con un 70.2% y un 

11.6% en inicio.   
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Objetivo General. 

Tabla 14: Nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota y la 
competencia lectora 

Competencia Lectora 

Total Inicio En proceso Desarrollada 

Retroalimentación 

Remota 

Por desarrollar N 2 0 0 2 

% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 

En proceso N 6 31 5 42 

% 5,0% 25,6% 4,1% 34,7% 

Desarrollada N 0 14 63 77 

% 0,0% 11,6% 52,1% 63,6% 

Total N 8 45 68 121 

% 6,6% 37,2% 56,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En cuanto a lo observado en la tabla N°14 se puede decir que el 63.6% de 

los estudiantes encuestados han demostrado tener un nivel desarrollado de 

retroalimentación remota  de  los cuales  el 52.1% se sitúa en un nivel de 

competencia lectora desarrollada, por otro lado al observar el segundo 

porcentaje con mayor participación se puede decir que un 34.7% de los 

estudiantes han establecido que se encuentran en un nivel en proceso en 

cuanto a la retroalimentación remota de los cuales  el 25.6% se encuentra 

en un nivel de competencia lectora denominada en proceso. 
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Objetivos Específico 1 

Tabla 15: Nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota en su 
dimensión herramientas digitales y la competencia lectora 

Competencia Lectora 

Total Inicio En proceso Desarrollada 

Herramientas Digitales Por desarrollar N 3 1 0 4 

% 2,5% 0,8% 0,0% 3,3% 

En proceso N 5 37 45 87 

% 4,1% 30,6% 37,2% 71,9% 

Desarrollada N 0 7 23 30 

% 0,0% 5,8% 19,0% 24,8% 

Total N 8 45 68 121 

% 6,6% 37,2% 56,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla N°15 podemos observar que del 71.9% de los estudiantes que se 

encuentran en un nivel de proceso frente al uso de herramientas digitales, el 

37.2% de ellos se sitúa en un nivel de competencia lectora desarrollada, sin 

embargo, cabe recalcar que un 30.6% se encuentra en proceso de 

desarrollar la competencia lectora, así mismo es necesario señalar el 4.1% 

restante se encuentra en una etapa inicial de potenciar o mejorar su 

competencia lectora. 
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Objetivos Específico 2 

Tabla 16: Nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota en su 
dimensión evidencias de aprendizaje y la competencia lectora  

Competencia lectora 

Total Inicio En proceso Desarrollada 

Evidencias de 

aprendizaje 

Por desarrollar N 1 0 0 1 

% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 

En proceso N 7 23 9 39 

% 5,8% 19,0% 7,4% 32,2% 

Desarrollada N 0 22 59 81 

% 0,0% 18,2% 48,8% 66,9% 

Total N 8 45 68 121 

% 6,6% 37,2% 56,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla N°16 se logra observar que con respecto a la dimensión evidencias de 

aprendizaje, el 66.9% de los estudiantes tienen un nivel desarrollado, en cuanto a 

su retroalimentación remota de los mismos, los cuales el 48.8% presenta un nivel 

de comprensión lectora desarrollada, sin embargo, a su vez se visualiza que el 

18.2% se sitúa en un nivel de comprensión lectora en proceso. Por otro lado, se 

puede observar que también existe un porcentaje considerable equivalente a 32.2% 

de los estudiantes los cuales tienen un nivel de evidencias de aprendizaje en 

proceso, el 19% se ubica en un nivel de comprensión lectora en proceso.
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Objetivos Específico 3 

Tabla 17: Nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota en su 
dimensión evaluación formativa y la competencia lectora 

Competencia lectora 

Total Inicio En proceso Desarrollada 

Evaluación Formativa Por desarrollar N 1 0 0 1 

% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 

En proceso N 6 32 11 49 

% 5,0% 26,4% 9,1% 40,5% 

Desarrollada N 1 13 57 71 

% 0,8% 10,7% 47,1% 58,7% 

Total N 8 45 68 121 

% 6,6% 37,2% 56,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla N°17 se visualiza que el 58.7% de los estudiantes tiene un nivel 

desarrollado en cuanto a su retroalimentación remota en su dimensión evaluación 

formativa de los mismos; los cuales el 47.1% representa un nivel de comprensión 

lectora desarrollada, sin embargo, a su vez una pequeña proporción de 10.7% se 

sitúa en un nivel de comprensión lectora en proceso. Por otro lado, se puede 

observar que también existe un porcentaje considerable equivalente a 40.5% de los 

estudiantes los cuales tienen un nivel en proceso en cuanto a la evaluación 

formativa de los cuales el 26.4% se ubica en un nivel de comprensión lectora en 

proceso y un 5% en inicio
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Objetivos Específico 4 

Tabla 18: nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota en su 
dimensión tipos de retroalimentación y la competencia lectora 

Competencia lectora 

Total Inicio En proceso Desarrollada 

Tipos retroalimentación Por desarrollar N 2 0 0 2 

% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 

En proceso N 6 34 10 50 

% 5,0% 28,1% 8,3% 41,3% 

Desarrollada N 0 11 58 69 

% 0,0% 9,1% 47,9% 57,0% 

Total N 8 45 68 121 

% 6,6% 37,2% 56,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla N°18 se visualiza que el 57% de los estudiantes tiene un nivel 

desarrollado en cuanto a sus diversos tipos de retroalimentación remota de los 

mismos; los cuales el 47.9% representa un nivel de comprensión lectora 

desarrollada, sin embargo, a su vez una pequeña proporción de 9.1% se sitúa en 

un nivel de comprensión lectora en proceso. Por otro lado, se puede observar que 

también existe un porcentaje considerable equivalente a 41.3% de los estudiantes 

los cuales tienen un nivel en proceso en cuanto a los tipos de retroalimentación de 

los cuales el 28.1% se ubica en un nivel de comprensión lectora en proceso y un 

5% en inicio
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Objetivos Específico 5 

Tabla 19: nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota en su 
dimensión modos de retroalimentación y la competencia lectora 

Competencia lectora 

Total Inicio En proceso Desarrollada 

Modos retroalimentación Por desarrollar N 5 0 0 5 

% 4,1% 0,0% 0,0% 4,1% 

En proceso N 3 33 6 42 

% 2,5% 27,3% 5,0% 34,7% 

Desarrollada N 0 12 62 74 

% 0,0% 9,9% 51,2% 61,2% 

Total N 8 45 68 121 

% 6,6% 37,2% 56,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla N°19 se visualiza que el 61.2% de los estudiantes tiene un nivel 

desarrollado en cuanto a los modos de retroalimentación, de los mismos los cuales 

el 51.2% representa un nivel de comprensión lectora desarrollada, sin embargo, a 

su vez una pequeña proporción de 9.9% se sitúa en un nivel de comprensión lectora 

en proceso. Por otro lado, se puede observar que también existe un porcentaje 

considerable equivalente a 34.7% de los estudiantes los cuales tienen un nivel de 

en proceso en cuanto a los modos de retroalimentación de los cuales el 27.3% se 

ubica en un nivel de comprensión lectora en proceso y un 2.5% en inicio.
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4.2.   Prueba de Normalidad 

Tabla 20: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

Retroalimentación 

Remota 

Competencia 

Lectora 

N 121 121 

Parámetros normalesa,b Media 87,7438 59,1653 

Desv. Desviación 12,89608 13,51872 

Máximas diferencias extremas Absoluto ,052 ,087 

Positivo ,042 ,062 

Negativo -,052 -,087 

Estadístico de prueba ,052 ,087 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d ,085c 

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

Interpretación: 

En la tabla N°20 se presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov 

Smirnok tanto para la variable retroalimentación remota como para la 

competencia lectora con valores de significancia equivalentes a 0.200 y 

0.085 respectivamente, cabe señalar que el valor del estadístico fue 

calculado a partir de una muestra de 121 sujetos  
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       4.3.   Estadística inferencial 

En este estudió se plantearon una hipótesis general y cinco hipótesis específicas, 

cuyos contrastes se detallan a continuación: 

Hipótesis General: 

Hi: La retroalimentación remota tiene relación significativa con el desarrollo de la 

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la I.E 14100 La Tortuga-

Paita. 

Ho: La retroalimentación remota no tiene relación significativa con el desarrollo de 

la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la I.E 14100 La Tortuga-

Paita. 

Tabla 121:  Relación entre la retroalimentación remota y la competencia lectora 

Retroalimentación 

Remota 

Competencia 

Lectora 

Rho de Spearman Retroalimentación 

Remota 

Coeficiente de correlación 1,000 ,810** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Competencia 

Lectora 

Coeficiente de correlación ,810** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

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

Interpretación: 

En la tabla N°21 se puede observar la relación entre las variables de estudio 

retroalimentación remota y competencia lectora, de lo cual después de aplicar el 

estadístico para medir el nivel de correlación entre las variables se logró obtener 

que existe una relación altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 

y un rho de Spearman de 0.810, lo que indica que el nivel de relación de las 

variables es elevada. 
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Hipótesis Especificas: 

Hipótesis específica 1 

Hi: Existe relación significativa entre la retroalimentación remota en su dimensión 

herramientas digitales y la competencia lectora. 

Ho: No existe relación significativa entre la retroalimentación remota en su 

dimensión herramientas digitales y la competencia lectora. 

Tabla 22: Relación entre la retroalimentación remota en su dimensión 
herramientas digitales y la competencia lectora. 

Herramientas 

digitales 

Competencia 

Lectora 

Rho de Spearman Herramientas 

digitales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,389** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Competencia 

Lectora 

Coeficiente de correlación ,389** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

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

Interpretación: 

En la tabla N°22 se visualiza el análisis de la relación entre la 

retroalimentación remota en su dimensión herramientas digitales y la competencia 

lectora, de lo cual después de aplicar el estadístico rho de Spearman para medir el 

nivel de correlación entre las variables se logró obtener que existe una relación 

altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 y un rho de Spearman 

de 0.389, lo que indica que el nivel de relación de las variables es baja. 



49 

Hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación significativa entre la retroalimentación remota en su dimensión 

evaluación formativa y la competencia lectora. 

Ho: No existe relación significativa entre la retroalimentación remota en su 

dimensión evaluación formativa y la competencia lectora 

Tabla 23: Relación entre la retroalimentación remota en su dimensión capacidad 

de evaluación formativa y la competencia lectora. 

Evaluación 

formativa 

Competencia 

Lectora 

Rho de Spearman Evaluación 

formativa 

Coeficiente de correlación 1,000 ,666** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Competencia 

Lectora 

Coeficiente de correlación ,666** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

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

Interpretación: 

En la tabla N°23 se visualiza el análisis de la relación entre la 

retroalimentación remota en su dimensión evaluación formativa y la competencia 

lectora, de lo cual después de aplicar el estadístico rho de Spearman para medir el 

nivel de correlación entre las variables se logró obtener que existe una relación 

altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 y un rho de Spearman 

de 0.666, lo que indica que el nivel de relación de las variables es moderada. 
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Hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación significativa entre la retroalimentación remota su dimensión 

evidencias de aprendizaje y la competencia lectora. 

Ho: No existe relación significativa entre la retroalimentación remota su dimensión 

evidencias de aprendizaje y la competencia lectora. 

Tabla 24: Relación entre la retroalimentación remota su dimensión capacidad 
evidencias de aprendizaje y la competencia lectora 

Evidencias 

aprendizaje 

Competencia 

Lectora 

Rho de Spearman Evidencias 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1,000 ,605** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Competencia 

Lectora 

Coeficiente de correlación ,605** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

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

Interpretación: 

En la tabla N°24 se visualiza el análisis de la relación entre la 

retroalimentación remota en su dimensión evidencias de aprendizaje y la 

competencia lectora, de lo cual después de aplicar el estadístico rho de Spearman 

para medir el nivel de correlación entre las variables se logró obtener que existe 

una relación altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 y un rho de 

Spearman de 0.605, lo que indica que el nivel de relación de las variables es 

moderada.
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Hipótesis específica 4 

Hi: Existe relación significativa entre la retroalimentación remota su dimensión 

tipos de retroalimentación y la competencia lectora. 

Ho: No existe relación significativa entre la retroalimentación remota su dimensión 

tipos de retroalimentación y la competencia lectora. 

Tabla 25: Relación entre la retroalimentación remota en su dimensión tipos de 
retroalimentación y la competencia lectora 

 

Tipos 

retroalimentación 

Competencia 

Lectora 

Rho de Spearman Tipos 

retroalimentación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,782** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Competencia 

Lectora 

Coeficiente de correlación ,782** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

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

 

Interpretación: 

 

En la tabla N°25 se visualiza el análisis de la relación entre la 

retroalimentación remota en su dimensión tipos de retroalimentación y la 

competencia lectora, de lo cual después de aplicar el estadístico rho de Spearman 

para medir el nivel de correlación entre las variables se logró obtener que existe 

una relación altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 y un rho de 

Spearman de 0.782, lo que indica que el nivel de relación de las variables es 

elevada.
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Hipótesis específica 5 

Hi: Existe relación significativa entre la retroalimentación remota su dimensión 

modos de retroalimentación y la competencia lectora. 

Ho: No existe relación significativa entre la retroalimentación remota su dimensión 

modos de retroalimentación y la competencia lectora 

Tabla 26: Relación entre la retroalimentación remota en su dimensión modos de 
retroalimentación con la competencia lectora 

Modos 

retroalimentación 

Competencia 

Lectora 

Rho de Spearman Modos 

retroalimentación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,796** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 121 121 

Competencia 

Lectora 

Coeficiente de correlación ,796** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 121 121 

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

Interpretación: 

En la tabla N°26 se visualiza el análisis de la relación entre la 

retroalimentación remota en su dimensión modos de retroalimentación y la 

competencia lectora, de lo cual después de aplicar el estadístico rho de Spearman 

para medir el nivel de correlación entre las variables se logró obtener que existe 

una relación altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 y un rho de 

Spearman de 0.796, lo que indica que el nivel de relación de las variables es 

elevada. 
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V. DISCUSIÓN

En esta investigación se abordó un objetivo general y cinco objetivos 

específicos, cuyos resultados se discuten a continuación: 

- En cuanto al objetivo general de la investigación en donde se estableció

determinar el nivel de relación que existe entre la retroalimentación remota

y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La

Tortuga-Paita, los resultados descriptivos permitieron observar que en efecto

hay un alto porcentaje de estudiantes 52.1% que dado a que tienen un nivel

desarrollado en la retroalimentación remota  que les ha permitido

potenciar y mejorar su competencia lectora, así mismo cabe indicar que

existe un conjunto de estudiantes 25.6% que aún se encuentra en proceso

de retroalimentación remota y competencia lectora, en cuanto a los

resultados inferenciales se presenció un alto nivel de correlación entre

ambas variables con un valor de 0.810 lo que nos permite indicar que a

medida que se impulse o mejore la retroalimentación remota esta ayudará a

potenciar las competencias lectoras. Estos resultados son similares a los

expuestos por Boyco (2019) quien en su investigación concluyó,

contundente, que si tiene efectos positivos la retroalimentación en todo

proceso de enseñanza y aprendizaje y más aún cuando está dirigida a las

actividades o tareas de aprendizaje y a los propósitos de generar reacciones

muy significativas y positivas para quien la recibe. Así mismo tenemos a

Calvo (2018) en su trabajo de tesis de tipo cuantitativo descriptivo

correlacional, con una población de 20 y muestra de 10 docentes concluyó

que la retroalimentación formativa tiene una correlación positiva, directa y

regular con la comprensión lectora. En palabras de DREPASCO (2020) la

retroalimentación busca siempre el desarrollo de los aprendizajes de los

estudiantes. Igualmente, Anijovich (2020) indica que la retroalimentación es

un eje imprescindible en todas las interacciones pedagógicas, toda vez que

brindamos refuerzos didácticos que les permitan a los estudiantes

reflexionar sobre cómo están aprendiendo y cuál es su nivel de logro

alcanzado en el proceso mismo. En efecto, la retroalimentación remota
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facilita la autorreflexión de cómo están aprendiendo propiciando un 

aprendizaje verdaderamente autónomo y colaborativo de forma sincrónica o 

asincrónica. 

 

- Para el objetivo específico 1 determinar el nivel de relación que existe entre 

la retroalimentación remota en su dimensión herramientas digitales y la 

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La 

Tortuga-Paita, en los resultados descriptivos indicaron que un gran 

porcentaje de los estudiantes equivalente al 71.9% aún se encuentran en el 

proceso de obtener una buena retroalimentación remota basados en 

herramientas digitales; sin embargo a pesar  de encontrarse en este nivel el 

19.0% de ellos ya cuenta con una competencia lectora desarrollada. Es 

relevante precisar que haciendo el análisis inferencial aplicando el 

estadístico rho de Spearman para medir el nivel de correlación entre estas 

variables se logró obtener que existe una relación altamente significativa con 

un valor p – significante < 0.01 y un rho de Spearman de 0.389, lo que indica 

que el nivel de relación de las variables es baja. Igualmente, y según los 

resultados arroja una prevalencia bien marcada del uso del WhatsApp con 

el 75,4% del total de la muestra. Estos resultados son similares a los 

presentados por Castro (2016) en su artículo de habilidades estudiantiles en 

la utilidad de las Tic y la comprensión lectora, cuyo estudio fue de tipo 

correlacional concluyó que el uso de las tics o herramientas digitales mejora 

las habilidades de comprensión lectora y por ende el nivel de los estudiantes. 

Esto tiene coincidencia con el artículo científico de Díaz et al (2018) entornos 

virtuales para fortalecer la competencia lectora con una población de 1,585 

y muestra de 320 estudiantes, enfoque cuasi experimental donde demostró 

que los estudiantes entre 15 a 18 años de edad tienen mayor destreza y 

habilidad para usar las herramientas digitales en el desarrollo de sus 

competencias lectoras en la medida que lo hagan permanentemente. 

Efectivamente, las herramientas digitales, actualmente, adquieren mayor 

relevancia y se constituyen como un gran soporte y apoyo en los 

aprendizajes de los estudiantes (Trum & Barzel, 2020).  
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- Dado el objetivo específico 2 determinar el nivel de relación que existe entre

la retroalimentación remota en su dimensión evaluación formativa y la

competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE 14100 La

Tortuga-Paita, se evidencia que la mayor participación de los estudiantes se

dio de manera desarrollada con un 47.1% tanto en la dimensión evaluación

formativa como en las competencias lectoras, sin embargo hay un porcentaje

equivalente al 26.4% a quienes se les debe de reforzar dado que aún se

encuentran en proceso de la mejora de sus competencias en evaluación

formativa. En esta línea de análisis y aplicando el estadístico rho de

Spearman para medir el nivel de correlación entre estas variables se logró

obtener que existe una relación altamente significativa con un valor p –

significante < 0.01 y un rho de Spearman de 0.666, lo que indica que el nivel

de relación de las variables es moderada. Estos resultados son muy

similares a los expuestos por Andrade y Páez (2021) quien en su trabajo de

investigación usó el recurso tecnológico del podcast como estrategia de

retroalimentación en la evaluación de tareas y actividades en entornos

virtuales, el mismo que concluyó que este recurso fue muy significativo y

pertinente como medio de retroalimentación y evaluación de los

aprendizajes en el área del lenguaje, demostrando que con los recursos o

formas tecnológicas o remotas se logran cambios de aprendizaje positivo

en las personas. Así mismo, la significatividad y pertinencia de la

retroalimentación se da en la medida que se activan los procesos de

autoevaluación por parte del discente que le permita reflexionar de cómo va

aprendiendo, cuáles son sus errores y aciertos que confluyen en un proceso

de aprendizaje autónomo y colaborativo (Anijovich,2020).

Efectivamente, el Minedu (2016) en el Currículo Nacional de Educación

Básica refiere que la evaluación formativa es un proceso que requiere

acciones reflexivas de manera permanente sobre los logros de aprendizajes

de los escolares. A demás es integral y continuo, ya que la intención es

determinar los avances, limitaciones y logros alcanzados con la finalidad de

atenderlos pedagógicamente para que mejoren.
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- Así también en cuanto al objetivo específico 3: Determinar el nivel de relación

que existe entre la retroalimentación remota en su dimensión evidencias de

aprendizaje y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de la IE

14100 La Tortuga-Paita, se observó que la mayor concentración de

estudiantes equivalente al 48.8% presenta un nivel desarrollado en la

dimensión evidencias de aprendizaje al igual que sus competencias lectoras,

así mismo es importante señalar que hay un porcentaje equivalente al 19%

de los estudiantes que aún se encuentran en una etapa de proceso en

cuanto a la mejora de sus evidencias de aprendizaje. Igualmente aplicando

el análisis inferencial con el estadístico  rho de Spearman para medir el nivel

de correlación de estas variables se logró obtener que existe una relación

altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 y un rho de

Spearman de 0.605, lo que indica que el nivel de relación de las variables es

moderada. Estos resultados se pueden contrastar con lo expuesto por Arce

(2015) quien en su investigación demostró que el uso de recursos multimedia

mejora la participación de los estudiantes de manera efectiva empoderando

sus capacidades elementales para la lectura comprensiva motivada bajo

cambios conductuales y aptitudinales. Por otro lado, y en cierta medida,

estos resultados discrepan con el trabajo de Bautista (2021) logro de

competencias en el proceso de aprendizaje durante tiempos del Covid-19 en

la educación básica peruana que concluyó que los factores como la

retroalimentación y la evaluación del portafolio de evidencias son factores

que limitan el logro de las competencias. Finalmente es pertinente precisar

que las evidencias de aprendizaje en las dos formas que se presentan en

actuaciones y producciones, constituyen la fuente de información donde el

docente acude para determinar, a través de análisis y actos reflexivos, cómo

van aprendiendo los estudiantes, que es lo que han aprendido, cuáles son

sus avances, errores y aciertos para que en base a los criterios de

evaluación establecidos se pueda ejecutar de manera acertada y oportuna

una correcta y pertinente retroalimentación.

- De la misma manera tenemos al objetivo específico 4: Determinar el nivel de

relación que existe entre la retroalimentación remota en su dimensión tipos
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de retroalimentación y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo 

de la IE 14100 La Tortuga-Paita, se evidenció que la mayor concentración 

de estudiantes equivalente al 47,9% presentan un nivel desarrollado en la 

dimensión tipos de retroalimentación al igual que en sus competencias 

lectoras. Igualmente es pertinente señalar que hay un porcentaje equivalente 

al 28,1% de los estudiantes que se encuentran en un proceso de desarrollo 

en cuanto a la mejora de los tipos de retroalimentación. En esta línea, en el 

nivel inferencial aplicando el estadístico rho de Spearman se encontró una 

relación altamente significativa con un valor p – significante <0.01 y un rho 

de Spearman de 0.782, lo que se concluye que la relación de estas variables 

es elevada. Estos resultados pueden contrastarse y sustentarse con lo 

expuesto por Calvo (2018) quien indica que la retroalimentación formativa es 

un proceso muy significativo y pertinente dentro de una evaluación formativa, 

donde los profesores determinamos los avances y limitaciones en la 

comprensión lectora. Así mismo tenemos a Maldonado (2019) en su 

investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de nivel 

correlacional, donde utilizó la técnica de la encuesta e instrumento 

cuestionario determinó que existe una alta correlación significativa entre los 

entornos virtuales o remotos y la comprensión lectora. A decir del Minedu 

(2020) el tipo de retroalimentación más sugerido en el trabajo pedagógico es 

el reflexivo o por descubrimiento, ya que es el estudiante el artífice de su 

propio aprendizaje con sus actos reflexivos de cómo está aprendiendo y 

cómo viene aprendiendo, cuáles son sus avances, logros y errores para que 

a partir de ellos actúe en sus modificaciones o cambios. 

Efectivamente, según los tipos de retroalimentación que se brinden a los 

estudiantes permite activar su reflexión sobre su proceso de aprendizaje y 

logren el mismo en los diferentes contextos que ocurran. 

- Finalmente, como último objetivo tenemos: Determinar el nivel de relación

que existe entre la retroalimentación remota en su dimensión modos de

retroalimentación y la competencia lectora en los estudiantes del VII ciclo de

la IE 14100 La Tortuga-Paita, los resultados demostraron que para esta

dimensión el 51.2% de los estudiantes se centra en un nivel desarrollado de

modos de retroalimentación lo que permite de manera eficiente alcanzar un
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nivel alto o bien desarrollado en cuanto a las competencias lectoras y un 

porcentaje de 27,3% se encuentra en proceso de desarrollo. Igualmente, en 

el análisis inferencial aplicando el estadístico rho de Spearman para medir 

el nivel de correlación entre las variables se logró obtener que existe una 

relación altamente significativa con un valor p – significante < 0.01 y un rho 

de Spearman de 0.796, lo que indica que el nivel de relación de las variables 

es elevada. Estos resultados van de la mano con lo expresado por Meneses 

(2017) ya que en su investigación concluyó que el uso de nuevas alternativas 

didácticas facilita la mejora de capacidad lectora de manera pertinente y 

relevante en los estudiantes. Igualmente, Calvo (2018) en su investigación 

planteó encontrar o no encontrar relación entre la retroalimentación 

formativa y la comprensión lectora. Este estudio concluyó que existe una 

correlación significativa, positiva, regular y directa entre las dos variables que 

lo conformaron. Estas formas o modos de retroalimentar juegan un papel 

fundamental en la medida que permiten reflexionar a los estudiantes en 

cómo están aprendiendo, cómo van avanzando en sus aprendizajes, cómo 

a partir del error analizan y toman decisiones autónomas para mejorar sus 

procesos de aprendizaje y en palabras de Anijovich (2020). Finalmente, el 

docente se constituye como el mediador de acortar las distancias entre la 

situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación a la cual 

debe arribar a través de los modos de retroalimentación. 
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VI. CONCLUSIONES

1. En cuanto al objetivo general se puede concluir que las variables son

,altamente, significantes con un valor de significancia inferior a 0.01 y un

valor de correlación de 0.810 lo que lo sitúa en una relación elevada o muy

alta, que nos permite concluir que a medida que la retroalimentación remota

se imparte de manera efectiva esta potencia y mejora las competencias

lectoras.

2. Respecto al objetivo específico 1 se concluye que la relación entre las

herramientas digitales y la competencia lectora es baja pero altamente

significante con un valor de rho de Spearman de 0.389 y un p -significante

menor a 0.01, lo que indica que la relación siempre existirá, pero será baja

dado que puede existir un valor más allá de las herramientas digitales que

puede generar este efecto.

3. Respecto al objetivo específico 2 se concluye que existe una relación media

entre la evaluación formativa y la competencia lectora dado que su valor rho

de Spearman es 0.666 con un p – significante menor a 0.01 lo que indica

que mejorar la retroalimentación remota en su dimensión evaluación

formativa ayuda a impulsar las competencias lectoras.

4. En cuanto al objetivo específico 3 se concluye que la relación entre las

evidencias de aprendizaje y la competencia lectora es media con un valor de

rho de Spearman de 0.605 y un valor de significancia menor a 0.01, esto

significa que a medida que las evidencias de aprendizaje mejoran la

competencia lectora tiene un mejor desempeño

5. Para el objetivo específico 4 se obtuvo que el valor de correlación entre la

dimensión tipos de retroalimentación con la competencia lectora tiene un

valor rho de Spearman equivalente a 0.782 lo que significa que existe una

relación alta o elevada lo que nos puede indicar que a medida que los tipos

de retroalimentación sean más eficaces la competencia lectora mejorará.
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6. Finalmente, en cuanto al objetivo específico 5 se puede decir que existe una

relación elevada entre la dimensión modos de retroalimentación y la

competencia lectora con un valor de rho de Spearman equivalente a 0.793 y

un valor de significancia menor a 0.01 lo que quiere decir que dichas

variables tienen una correlación fuerte.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los directivos de la institución educativa 14100 la tortuga,

Paita hacer énfasis en procedimientos positivos que cubran las necesidades

de los individuos ya sea individual o grupal a través de guías, reuniones

personalizadas teniendo en cuenta siempre las características del grupo al

cual se dirigen para así poder aplicar las mejores estrategias y estos puedan

impartirlas en sus salones de clase de manera efectiva.

2. Se recomienda a los docentes de la institución educativa 14100 la tortuga,

Paita impartir nuevos conocimientos a sus estudiantes a través de

herramientas tecnologías y digitales las cuales generen nuevas expectativas

y aportes a sus estudiantes de manera que estos no solo se retroalimenten

por la información transferida por el docente si no que se vuelvan autónomos

en la búsqueda del nuevo conocimiento.

3. Se recomienda a los docentes de la institución educativa 14100 la tortuga,

Paita realizar producciones o actualizaciones después de la

retroalimentación ofrecida con la finalidad de asegurar las competencias de

los estudiantes.

4. Los docentes de la institución educativa 14100 la tortuga, Paita deben

emplear los modos de retroalimentación pertinentes y adecuados y valorar

los procesos, avances y logros de los estudiantes ofreciendo sugerencias

constructivas generando en ellos la motivación necesaria para que los

estudiantes puedan obtener resultados positivos después de cada

retroalimentación.
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Anexo N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Retroalimentación remota y competencia lectora en estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 14100 La Tortuga,Paita,2021 

Autor: Lic. Eduardo Emilio De Lama Talledo 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación existe 
entre la 
retroalimentación 
remota y la competencia 
lectora en los 
estudiantes del VII ciclo 
de la IE 14100 La 
Tortuga-Paita? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
¿Qué relación existe entre 
la retroalimentación 
remota en su dimensión 
herramientas digitales y la 
competencia lectora en 
los estudiantes del VII 
ciclo de la IE 14100 La 
Tortuga-Paita? Segundo: 
¿Qué relación existe entre 
la retroalimentación 
remota en su dimensión 
evaluación formativa y la 
competencia lectora en 
los estudiantes del VII 
ciclo de la IE 14100 La 
Tortuga-Paita? Tercero: 
¿Qué relación existe entre 
la retroalimentación 
remota en su dimensión 
evidencias de aprendizaje 
y la competencia lectora 
en los estudiantes del VII 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre la 
retroalimentación remota y la 
competencia lectora en los 
estudiantes del VII ciclo de la 
IE 14100 La Tortuga-Paita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre la 
retroalimentación remota en su 
dimensión herramientas 
digitales y la competencia 
lectora en los estudiantes del VII 
ciclo de la IE 14100 La Tortuga-
Paita. Segundo: Determinar el 
nivel de relación que existe 
entre la retroalimentación 
remota en su dimensión 
evaluación formativa y la 
competencia lectora en los 
estudiantes del VII ciclo de la IE 
14100 La Tortuga-Paita. 
Tercero: Determinar el nivel de 
relación que existe entre la 
retroalimentación remota en su 
dimensión evidencias de 
aprendizaje y la competencia 
lectora en los estudiantes del VII 
ciclo de la IE 14100 La Tortuga-
Paita. Cuarto: Determinar el 
nivel de relación que existe 
entre la retroalimentación 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La retroalimentación remota 
tiene relación significativa con 
el desarrollo de la competencia 
lectora en los estudiantes del 
VII ciclo de la I.E 14100 La 
Tortuga-Paita. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Existe relación significativa 
entre la retroalimentación 
remota y la capacidad 
herramientas tecnológicas. 
Segundo: Existe relación 
significativa entre la 
retroalimentación remota y la 
capacidad evaluación 
formativa; Tercero: Existe 
relación significativa entre la 
retroalimentación remota y la 
capacidad evidencias de 
aprendizaje. Cuarto: Existe 
relación significativa entre la 
retroalimentación remota y la 
capacidad tipos de 
retroalimentación. Quinto: 
Existe relación significativa 
entre la retroalimentación 
remota y la capacidad modos de 
retroalimentación. 

Variable 1: RETROALIMENTACIÓN REMOTA (MINEDU,2020) 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 
valores 

Niveles o rangos 

Herramientas 
digitales 

Google Meet 
1 

Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Por desarrollar 5 – 11 

En proceso 12 – 18 

Desarrollada 19 – 25 

Zoom 2 

WhatsApp 3 

Correo electrónico 4 

Teléfono 5 

Evaluación 
formativa 

Criterios de evaluación 6 y 7 Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Por desarrollar 4 – 9 

En proceso 10 – 15 

Desarrollada 16 – 20 

Instrumentos de 
Evaluación 

8 

Marco referencial 9 

Evidencias de 
aprendizaje 

Producciones 10 y 11 Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Por desarrollar 5 – 11 

En proceso 12 – 18 

Desarrollada 19 – 25 

Actuaciones 12,13 y 14 

Tipos de 
retroalimentación 

Descriptiva 15 y 16 Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Por desarrollar 4 – 9 

En proceso 10 – 15 

Desarrollada 16 – 20 

Reflexiva o por 
descubrimiento 

17 y 18 



ciclo de la IE 14100 La 
Tortuga-Paita? Cuarto: 
¿Qué relación existe entre 
la retroalimentación 
remota en su dimensión 
tipos de retroalimentación 
y el contexto del texto y la 
competencia lectora en 
los estudiantes del VII 
ciclo de la IE 14100 La 
Tortuga-Paita? Quinto: 
¿Qué relación existe entre 
la retroalimentación 
remota en su dimensión 
modos de 
retroalimentación y el 
contexto del texto y la 
competencia lectora en 
los estudiantes del VII 
ciclo de la IE 14100 La 
Tortuga-Paita? 

remota en su dimensión tipos de 
retroalimentación y la 
competencia lectora en los 
estudiantes del VII ciclo de la IE 
14100 La Tortuga-Paita. Quinto: 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre la 
retroalimentación remota en su 
dimensión modos de 
retroalimentación y la 
competencia lectora en los 
estudiantes del VII ciclo de la IE 
14100 La Tortuga-Paita. 

Modos de 
retroalimentación 

Ofrecer preguntas 19 Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

Por desarrollar 5 – 11 

En proceso 12 – 18 

Desarrollada 19 – 25 

Describir el trabajo 
del estudiantado 

20 

Valorar los 
avances y los 

logros 

21 

Ofrecer 
sugerencias 

22 

Ofrecer andamiaje 23 

Variable 2: COMPETENCIA LECTORA (ROMO,2019) 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas 
valores 

Niveles o rangos 

Obtiene 
información 

del texto 

Vocabulario 1 Lickert 
Mucho (5) 

Suficiente (4) 
Medianamente 
Suficiente (3) 

Poco (2) 
Muy poco (1) 

Inicio  5 – 11 

Proceso 12 – 18 

Logrado 19 - 25 

Personajes primarios y 
secundarios 

2 

Ubica información 
Relevante 

3 

Ubica el orden de las 
acciones en el texto 

4 

Relaciona información 5 

Infiere e 
interpreta 

información del 
texto 

Infiere el propósito 
textual, el tema y las 

ideas principales 
6, 7 y 8 

Lickert 
Mucho (5) 

Suficiente (4) 
Medianamente 
Suficiente (3) 

Poco (2) 
Muy poco (1) 

Inicio  7 – 16 

Proceso 17 – 26 

Logrado 27 - 35 
Interpreta la 

información textual 
Para construir el 

sentido comunicativo 

9 y 10 

Relaciona el mensaje 
textual con otros 

textos y su contexto 
sociocultural 

11 y 12 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 

contexto del texto 

Explica la intención 
de elementos 

formales del texto 
13 y 14 

Lickert 
Mucho (5) 

Suficiente (4) 
Medianamente 
Suficiente (3) 

Poco (2) 
Muy poco (1) 

Inicio  4 – 9 

Proceso 10 – 14 

Logrado 15 - 20 
Opina sobre sucesos e 

ideas del texto 
15 

Relaciona el texto con 
el contexto donde fue 
escrito 

16 



TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

Tipo: Aplicada 

Enfoque: Cuantitativo 

Nivel: Correlacional 

Diseño: No experimental 

Corte: Transversal 

Línea de investigación 

Evaluación y aprendizaje 

Población: Fue conformada 
por 177 alumnos del VII Ciclo 
de la EBR N° 14100 – La 
Tortuga – Paita. 

Muestra: Fue seleccionada 
por muestreo estratificado 
estará constituida por 121 
estudiantes.  

Técnica: Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario de 
retroalimentación remota 

Cuestionario de competencia 
lectora 

Descriptiva: La información recogida fue tabulada y organizada en una hoja de cálculo 
Excel. Luego se analizaron y procesaron, para su interpretación y presentaron en tablas de 
frecuencias estadísticas en relación al volumen y naturaleza de los datos obtenidos 
constituyendo la estadística descriptiva como lo manifiesta González (2018) que es describir 
los rasgos o características de un paquete de datos de una forma especial. 

Inferencial: Para los resultados inferenciales se aplicó el SPSS 25, el cual permitió obtener 
las tablas correlacionales que permitieron contrastar las hipótesis respectivas. Finalmente, se 
realizó la discusión comparativa de los resultados con los antecedentes que se describen en 
la investigación, para concluir luego presentando las conclusiones finales según los objetivos 
planteados en la investigación. La verificación de la hipótesis se realizó en función a los 
resultados que se obtuvieron en la prueba estadística de normalidad y la correlación de las 
variables, constituyendo todo ello la estadística inferencial, que a decir de Ponce et ál (2020) 
comprende la metodología y procedimientos que a través de la inducción se precisan las 
propiedades de un grupo poblacional y contrastación de hipótesis. 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 
Anexo N° 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable N°01: Retroalimentación remota 

Para Nolasco (2020) La retroalimentación remota caracterizada por la sincronía y asincronía de las comunicaciones ha hecho que cambie y se constituya en el eje primordial de la práctica pedagógica actual, cada vez 
que proporcionamos anotaciones en el margen de sus producciones, evidencias y valoraciones de las mismas, así como brindar información complementaria, sugerencias, pautas en el transcurso de una actividad en 
clase y en este contexto de educación a distancia o remota. Este tipo de retroalimentación facilita la autoevaluación en el estudiante en la medida que reflexionan sobre lo que aprenden y cómo lo están haciendo, 
favoreciendo su aprendizaje autónomo y formativo. 
 

Dimensiones Indicadores Items Escala Niveles y rangos 

 
 
D1: Herramientas digitales 

-Google meet  
1 

 
Lickert 

Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 
 

 
Por desarrollar 5 – 11 

 
En proceso 12 – 18 

 
Desarrollada 19 – 25 

 
 

-Zoom 2 

-WhatsApp 3 

-Correo electrónico 4 

-Teléfono 5 

 
D2: Evaluación formativa 

-Criterios de evaluación  
6 y 7 

Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 
 

 
Por desarrollar 4 – 9 

 
En proceso 10 – 15 

 
Desarrollada 16 – 20 

-Instrumentos de evaluación 8 
 

-Marco referencial 9 

D3: Evidencias de 
       aprendizaje 

-Producciones 
 

10 y 11 
 

 

Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 
 

Por desarrollar 5 – 11 
 

En proceso 12 – 18 
 

Desarrollada 19 – 25 

 
 

-Actuaciones 
 

12, 13 y 14 

D4: Tipos de  
       Retroalimentación 

-Descriptiva 
 

15 y 16 
 
 

Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 
 

Por desarrollar 4 – 9 
 

En proceso 10 – 15 
 

Desarrollada 16 – 20 
-Por descubrimiento o reflexión 
 

17 y 18 

 
 
D5: Modos de  
      retroalimentación 

-Ofrecer preguntas 19 Lickert 
Siempre (5) 

Casi siempre (4) 
Alguna vez (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca (1) 
 

Por desarrollar 5 – 11 
 

En proceso 12 – 18 
 

Desarrollada 19 – 25 

 
 

-Describir el trabajo del estudiantado 20 

-Valorar los avances y los logros 21 

-Ofrecer sugerencias 22 

-Ofrecer andamiaje 23 

 

 



Variable N°02: Competencia lectora 

Solé (2012) conceptualiza a la competencia lectora como una capacidad estratégica y expresa donde los niños la construyen desde las practicas diarias (uso pragmático de la lengua y emocional) y que esta se 
incrementa con cada lectura que realicen de cualquier disciplina, dado que implican el uso de convenciones específicas. 

Dimensiones Indicadores Items Escala Niveles o rangos 

D1: Obtiene información del 
 Texto 

-Vocabulario
1 

Lickert 

Mucho (5) 
Suficiente (4) 

Medianamente 
Suficiente (3) 

Poco (2) 
Muy poco (1) 

Inicio  5 – 11 

Proceso 12 – 18 

Logrado 19 - 25 

-Personajes primarios y
Secundarios

2 

-Ubica información
Relevante

3 

-Ubica el orden de las
Oraciones en el texto

4 

-Relaciona información 5 

D2: Infiere e interpreta 
 Información del texto 

-Infiere el propósito textual,
El tema y las ideas
Principales

6, 7 y 8 Lickert 

Mucho (5) 
Suficiente (4) 

Medianamente 
Suficiente (3) 

Poco (2) 
Muy poco (1) 

Inicio  7 – 16 

Proceso 17 – 26 

Logrado 27 - 35 

-Interpreta la información
Textual para construir
El sentido comunicativo

9 y 10 

-Relaciona el mensaje
Textual con otros textos y
Su contexto sociocultural

11 y 12 

D3: Reflexiona y evalúa la 
 Forma, el contenido y el 
 Contexto del texto 

-Explica la intención de
Elementos formales del
Texto

13 y 14 Lickert 

Mucho (5) 
Suficiente (4) 

Medianamente 
Suficiente (3) 

Poco (2) 
Muy poco (1) 

Inicio  4 – 9 

Proceso 10 – 14 

Logrado 15 - 20 

-Opina sobre sucesos e
Ideas del texto

15 

-Relaciona el texto con el
Contexto donde fue escrito

16 



Anexo 3
CUESTIONARIO SOBRE RETROALIMENTACIÓN REMOTA 

Estimado estudiante del VII ciclo de la I.E 14100. 

El presente cuestionario es para conocer tu opinión sobre la Retroalimentación Remota en 
el desarrollo de tu Competencia Lectora. 

Lee cada uno de los ítems y marca con un aspa (x) una de las opciones de la escala (nunca, 
casi nunca, a veces, casi siempre, siempre), de acuerdo a lo que consideres. 

Se te invoca sinceridad en tus respuestas, ellas son anónimas, se reservarán en absoluta 
confidencialidad. 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

I. Información general

Sexo : Varón 
Mujer 

II. Información específica

Nº Dimensiones e ítems NU CN AV CS SI 

D1 Herramientas digitales 1 2 3 4 5 

1. ¿El docente de Comunicación utiliza con frecuencia el Google meet, 
para brindarte orientaciones específicas en el desarrollo de tus 
actividades de aprendizaje?  

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el Zoom tu profesor (a) de comunicación 
para brindarte detalles y orientaciones en el desarrollo de tus 
actividades de aprendizaje? 

3. ¿Con qué continuidad utiliza el WhatsApp tu profesor (a) de 
comunicación para brindarte orientaciones metodológicas en el 
desarrollo de tus actividades de aprendizaje? 

4. ¿Es frecuente y apropiado el uso del Correo electrónico por parte del 
docente de comunicación para brindarte especificaciones y 
orientaciones didácticas  en el desarrollo de tus actividades de 
aprendizaje? 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza el teléfono tu profesor (a) de comunicación 
para brindarte detalles y orientaciones metodológicas en el desarrollo 
de tus actividades de aprendizaje? 

D2 Evaluación formativa 1 2 3 4 5 

6. ¿Tu profesor (a) de comunicación frecuentemente te da a conocer los 
criterios de evaluación a tener en cuenta al momento de elaborar tus 
productos y/o evidencias de los textos que lees? 

7. ¿Tu profesor (a) de comunicación a menudo te evalúa el texto o textos 
que lees? 

8. ¿Con qué frecuencia utiliza tu profesor (a) de comunicación el 
instrumento de evaluación rúbrica para evaluar el texto o textos que 
lees? 



Nº Dimensiones e ítems NU CN AV CS SI 

9. ¿Tomas en cuenta los criterios de evaluación al momento de leer el 
texto o textos para la elaboración de tus productos o evidencias? 

D3 Evidencias de aprendizaje 1 2 3 4 5 

10. ¿Con qué frecuencia tu docente de comunicación te brinda 
orientaciones para que mejores tus productos presentados (resúmenes, 
historietas, artículos, ensayos, trípticos, etc) del texto o textos que lees? 

11. ¿Estas orientaciones metodológicas que te brinda tu docente te ayudan 
a mejorar la comprensión del texto o textos que lees? 

12. ¿El docente de comunicación te brindas las especificaciones necesarias 
para que mejores tus actuaciones (declamaciones, grabaciones en 
audio, dramas, diálogos, monólogos, etc) del texto o textos que lees? 

13. ¿Con qué frecuencia archivas tus evidencias, productos y actuaciones 
de los textos que lees en tu portafolio virtual? 

14. ¿Con qué frecuencia tu docente de comunicación te solicita tu portafolio 
virtual para revisar tus logros, avances y errores de los textos que lees? 

D4 Tipos de retroalimentación 1 2 3 4 5 

15. ¿Continuamente tu docente de comunicación te brinda orientaciones 
didácticas descriptivas de tus productos para que mejores la 
comprensión de tus textos que lees? 

16. ¿Con qué frecuencia estas orientaciones didácticas descriptivas te 
ayudan a mejorar tus aprendizajes en la lectura? 

17. ¿Con qué frecuencia las indicaciones, sugerencias, orientaciones que 
te hace tu docente de comunicación te ayudan a reflexionar sobre tus 
avances, logros y/o errores de los textos que lees? 

18. ¿Con qué frecuencia te sientes fortalecido (a) en tus aprendizajes con 
las orientaciones, sugerencias e indicaciones que te brinda tu docente 
de comunicación?  

D5 Modos de retroalimentación 

19. ¿Recibes las orientaciones oportunas por parte del docente de 
comunicación mediante preguntas para que reflexiones sobre tus 
productos y actuaciones de los textos que lees?  

20. ¿Con qué continuidad tu docente de comunicación te devuelve tus 
productos y actuaciones de los textos que lees para que analices tus 
avances y errores en relación a los criterios de evaluación dados?  

21. ¿Con qué frecuencia tu docente de comunicación valora tus logros y 
avances de los textos que lees? 

22. ¿Con qué frecuencia tu docente de comunicación te brinda sugerencias 
específicas para que mejores tus tareas de los textos que lees? 

23. ¿Con qué continuidad tu docente de comunicación te da a conocer 
cómo te iniciaste y cómo estás logrando tus aprendizajes en la lectura 
de textos? 

       ¡Gracias por tu colaboración! 



CUESTIONARIO SOBRE LA COMPETENCIA LECTORA 

Estimado estudiante del VII ciclo de la I.E 14100 

El presente cuestionario es para conocer tu opinión sobre el desarrollo de tu competencia lectora 
a través de la retroalimentación remota. 

Lee detenidamente los ítems y marca con un aspa (X) una de las opciones de la escala (muy poco, 
poco, medianamente suficiente, suficiente, mucho) de acuerdo a lo que consideres pertinente. 

Se te pide sinceridad en tus respuestas, ellas son anónimas, se reservarán en absoluta 
confidencialidad. 

1 2 3 4 5 

Muy poco Poco Medianamente 
suficiente 

Suficiente Mucho 

I. Información general

Sexo : Varón 
Mujer 

II. Información específica

Nº Dimensiones e ítems MP PO MS SU MU 

D1 Obtiene información del texto 1 2 3 4 5 

1. ¿Tu docente frecuentemente te brinda orientaciones e indicaciones 
específicas que te permitan mejorar tu vocabulario lingüístico en los 
productos o evidencias que presentas en el área de comunicación? 

2. ¿El docente del área de Comunicación te orienta o explica cómo 
identificar personajes primarios y secundarios en los diversos textos 
que lees? 

3. ¿Tu docente de Comunicación frecuentemente te brinda orientaciones 
metodológicas de cómo ubicar información importante en los diversos 
textos que lees? 

4. ¿Tu docente de Comunicación constantemente te orienta y/o ayuda a 
ubicar el orden de las acciones que se presentan en los diversos textos 
que lees? 

5. ¿Tu docente de Comunicación te brinda oportunamente orientaciones 
metodológicas y/o ayuda a relacionar información entre párrafos del 
texto o los diferentes textos que lees? 

D2 Infiere e interpreta información del texto 1 2 3 4 5 

6. ¿Tu docente es constante en las orientaciones metodológicas de cómo 
inferir el propósito comunicativo de los diversos textos que lees?  

7. ¿Tu docente te ayuda reiteradamente a inferir el tema del texto o los 
diversos textos que lees?  

8. ¿Las orientaciones didácticas impartidas por el o la docente te ayudan a 



Nº Dimensiones e ítems MP PO MS SU MU 

inferir las ideas principales del texto o los diversos textos que lees? 

9. ¿Tu docente constantemente te brinda orientaciones metodológicas 
para que puedas interpretar la información de un texto o textos que lees 
con la finalidad de que construyas un sentido comunicativo de los 
mismos?  

10. ¿Son frecuentes las pautas didácticas de cómo generar conclusiones a 
partir del texto o textos que lees por parte del o la docente?  

11. ¿Las orientaciones metodológicas impartidas por el o la docente te 
ayudan a relacionar el mensaje del texto que lees con otros textos de tu 
interés?  

12. ¿Tu docente frecuentemente te brinda las orientaciones didácticas de 
cómo relacionar el mensaje del texto o textos que lees con tu contexto 
sociocultural? 

D3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 1 2 3 4 5 

13. ¿Son constantes, específicas y didácticas las orientaciones del o la 
docente para que puedas identificar los elementos formales del texto o 
textos que lees? 

14. ¿Tu docente frecuentemente te brinda las orientaciones metodológicas 
para puedas evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto o 
textos que lees? 

15. ¿Tu docente reiteradamente te brinda las orientaciones didácticas que te 
permitan opinar sobre sucesos e ideas del texto o textos que lees? 

16. ¿Es constante tu docente brindando orientaciones específicas y 
didácticas que te ayuden a relacionar el texto con el contexto 
sociocultural donde vives? 

¡Gracias por tu colaboración! 



ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 



 
 

Anexo 5 

Cuadro 1 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 92,6000 78,400 -,052 ,868 

VAR00002 91,6667 79,952 -,144 ,862 

VAR00003 90,8667 77,124 ,225 ,850 

VAR00004 94,0000 76,000 ,121 ,856 

VAR00005 91,7333 76,781 ,038 ,863 

VAR00006 91,0000 75,571 ,359 ,847 

VAR00007 91,1333 70,552 ,609 ,838 

VAR00008 91,9333 66,924 ,778 ,830 

VAR00009 91,0667 72,067 ,492 ,842 

VAR00010 90,9333 72,210 ,642 ,839 

VAR00011 91,0000 72,143 ,808 ,838 

VAR00012 91,2667 70,924 ,678 ,837 

VAR00013 91,6667 72,381 ,364 ,847 

VAR00014 92,7333 73,352 ,188 ,858 

VAR00015 91,5333 66,981 ,640 ,834 

VAR00016 91,6000 69,971 ,653 ,836 

VAR00017 91,3333 72,952 ,489 ,843 

VAR00018 91,1333 70,981 ,681 ,837 

VAR00019 91,4000 69,114 ,652 ,835 

VAR00020 91,6667 71,667 ,414 ,844 

VAR00021 91,1333 73,410 ,446 ,844 

VAR00022 91,2667 69,067 ,640 ,836 

VAR00023 91,4667 67,552 ,709 ,832 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,850 23 



Cuadro 2 

Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento. 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 64,0667 59,495 ,397 ,902 

VAR00002 64,2000 57,314 ,483 ,900 

VAR00003 64,0667 53,924 ,818 ,887 

VAR00004 64,3333 51,810 ,825 ,886 

VAR00005 64,3333 55,667 ,658 ,893 

VAR00006 64,2000 58,743 ,600 ,897 

VAR00007 64,3333 53,810 ,821 ,887 

VAR00008 64,0000 62,714 ,192 ,906 

VAR00009 64,0667 61,924 ,297 ,904 

VAR00010 64,0667 60,067 ,417 ,901 

VAR00011 64,2667 61,210 ,273 ,905 

VAR00012 64,2000 56,171 ,647 ,894 

VAR00013 64,3333 50,810 ,729 ,891 

VAR00014 64,2667 54,495 ,660 ,893 

VAR00015 64,0667 57,924 ,647 ,895 

VAR00016 64,2000 57,600 ,604 ,896 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,902 16 
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