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INTRODUCCIÓN 

El escenario que presenta la sociedad del presente siglo, se encuentra 

convulsionada por constantes cambios en innumerables aspectos de la 

interacción humana, uno de ellos es, sin lugar a dudas, el avance del internet y las 

redes sociales; convirtiéndose en un elemento imprescindible de trabajo y 

comunicación con el que se pasa gran parte del tiempo. 

La mayoría de las personas que tienen acceso a internet se pasan muchas horas 

haciendo uso de la misma. El internet permite conectarse sin importar el lugar ni 

la hora; haciéndose accesible tanto desde los teléfonos celulares portátiles como 

de las computadoras de las casas. Sin embargo, esta tecnología, está haciendo 

cada vez, que más personas dependan de ella, especialmente los niños y 

adolescentes, quienes se están volviendo adictos al internet y a las redes sociales 

por el uso indiscriminado y descontrolado que hacen. 

Oliva (2012), dice que: 

En la actualidad el ingreso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC) a la vida cotidiana tales como internet, vídeo juegos, 
móviles entre otros, han transformado la vida de los hombres, 
contribuyendo al desarrollo social individual y colectivo, pero afectando a 
la misma vez el proceso de sociabilización cara a cara. 

 

Asimismo, el uso que le dan los jóvenes a internet se observa que la mayor parte 

del tiempo navega en las redes sociales. En ese sentido, de acuerdo a Mejía y 

Paz (2014) confirman que la dependencia a las redes sociales, especialmente al 

facebook, genera en las personas un menor desarrollo de las habilidades 

sociales. 

Este crecimiento exponencial ha llevado a proponer, a muchos teóricos, la 

existencia de un desorden de “adicción a las redes sociales” con síntomas 

similares a las de otras conductas adictivas (Echeburúa y Cols, citados por Luego, 

2004). Es decir, uno de los síntomas a destacar es la interferencia que esta 

genera en el desarrollo de las habilidades sociales; es decir, los adictos a las 

redes sociales están propensos a la depresión, a tener menos habilidades 

sociales y a mostrar un menor nivel de autoestima. 

El Perú no está ajeno a este fenómeno tecnológico y social, según la página web 

(la prensa.peru.com), los peruanos pasan mucho más tiempo en Facebook. Las 
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cifras señalan también que el 97% del tiempo que los peruanos se conectan a la 

red social azul es para revisar lo que otros han publicado, lo cual equivale al 18.2 

horas promedio al mes. Asimismo, Com Score informa, además, que el Perú 

posee el mayor alcance en sitios de redes sociales, con un 96%. Ello revela que 

las redes sociales son la principal categoría en la que los peruanos consumen 

más tiempo en Internet. Según el estudio, los peruanos pasan 6.8 horas, en 

promedio en redes sociales, siendo Facebook la más visitada con 1.5 millones de 

visitantes únicos, y 5.101 millones de visitantes únicos anuales. 

Muchos estudiantes peruanos, de distintos niveles y modalidades pasan la mayor 

parte de su tiempo en las redes sociales, los cuales están interfiriendo con las 

actividades que realizan dentro de su entorno real; es decir, la mayoría de los 

jóvenes prefieren permanecer conectados a las redes sociales que acudir a una 

reunión o interactuar de manera directa con sus pares. Por esa razón debe haber 

normas fijas entre los padres y sus hijos sobre el uso responsable de las redes 

sociales, los cuales en la actualidad carecen de existencia en casi todos los 

hogares. 

Debido a esta problemática descrita, se ha optado por realizar esta investigación 

para determinar la relación que existe entre la el uso de las redes sociales y el 

manejo de las habilidades sociales en estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 

Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 

La presente investigación fue de tipo descriptiva-correlacional permitió describir el 

nivel de las variables de estudio para luego correlacionarlos y conocer el nivel de 

incidencia de las mismas. Asimismo fue transversal porque los datos fueron 

recopilados en un tiempo específico. El diseño de investigación fue no 

experimental porque no se manipularon intencionalmente las variables de estudio. 

La población estuvo conformada por los estudiantes del VI Ciclo de la Institución 

Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” de Paucarbamba 2017. 

La muestra de estudio estuvo constituida por 60 estudiantes del VI ciclo de la 

Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” de 

Paucarbamba 2017. De los cuales 30 corresponden a la sección 1°A y 30 a la 

sección 2°A. Los cuales fueron elegidos de manera no probabilística por 

conveniencia.  
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La técnica empleada fue la encuesta, los cuales fueron elaboradas para las dos 

variables de estudio: Uso de las redes sociales y las habilidades sociales. Por otra 

parte los instrumentos utilizados fueron el “Cuestionario Uso de las redes 

sociales” y el “Cuestionario del manejo de las habilidades sociales”, los cuales 

fueron aplicados a los integrantes de la muestra de estudio con una duración de 

20 minutos por cada cuestionario. 

Los instrumentos aplicados son confiables porque fueron determinados mediante 

la prueba estadística del Coeficiente Alfa de Cronbach dentro de la escala de 0 a 

1. Siendo para la variable Uso de las redes sociales 0,789 y para la variable 

Habilidades sociales 0,865. 

Para cumplir los objetivos propuestos en la presente investigación se estructuró el 

trabajo de la siguiente manera: 

Capítulo I: Está centrado el problema de investigación, los cuales fueron 

distribuidas en: Formulación del problema (general y específicos), objetivos 

(generales y específicos), hipótesis (general y específicos), Variables, justificación 

y limitaciones de la investigación. 

Capítulo II: En este capítulo se tiene en cuenta el marco teórico: antecedentes de 

estudio, bases teóricas, y la definición conceptual de términos. 

Capítulo III: Centrado principalmente en la metodología de la investigación, 

donde se indica: el método de investigación, tipo de investigación, nivel de 

investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos. 

Capítulo IV: Referido a los resultados de la investigación, en ella se señalan: 

presentación e interpretación de datos y la discusión de resultados. 

También damos a conocer las conclusiones, recomendaciones y las referencias 

bibliográficas empleadas. 

Por último, se presenta secuencialmente los anexos de la investigación. 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 

uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba 2017. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional y transversal, con 

un diseño no experimental y enfoque cuantitativo. La muestra fue de 60 

estudiantes del segundo grado “A” y “B”, los cuales fueron elegidos de manera 

no probabilística por conveniencia. Las técnicas de recolección de datos 

empleados fueron las encuestas y los instrumentos utilizados fueron el 

“Cuestionario de Uso de las redes sociales” y el “Cuestionario de Habilidades 

sociales”. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico 

SPSS, presentando los resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que existe una correlación alta positiva entre 

el uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales; esta 

relación representa un 0,866 (alta y positiva). Es decir, a un alto nivel de “Uso 

de las redes sociales”, le corresponde un deficiente manejo de las habilidades 

sociales, o a una bajo nivel de uso de las redes sociales, le corresponde un 

excelente manejo de las habilidades sociales; esta relación sucede en un 

75.1% de los casos de la muestra de estudio reflejado en el coeficiente de 

determinación r2=0,751. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Uso de las redes sociales, manejo de las habilidades sociales 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

use of social networks and the management of social skills of students of the VI 

Cycle of the Integrated Educational Institution N ° 32223 "Mariano Dámaso 

Beraún", Paucarbamba 2017. 

 

The present investigation was descriptive-correlational and transversal, with a 

non-experimental design and a quantitative approach. The sample was 60 

students of the second grade "A" and "B", which were chosen in a non-

probabilistic manner for convenience. The data collection techniques used were 

the surveys and the instruments used were the "Questionnaire on the Use of 

Social Networks" and the "Social Skills Questionnaire". The data were 

processed through the statistical program SPSS, presenting the results through 

statistical charts and graphs. 

 

The results obtained show that there is a high positive correlation between the 

use of social networks and the management of social skills; this ratio represents 

0,866 (high and positive). That is to say, at a high level of "Use of social 

networks", there is a deficient management of social skills, or a low level of use 

of social networks, it corresponds an excellent management of social skills; this 

relationship occurs in 75.1% of the cases of the study sample reflected in the 

coefficient of determination r2 = 0.751. 

 

KEYWORDS: 

Use of social networks, management of social skills 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La dinámica del mundo actual está caracterizado por los cambios vertiginosos de 

la ciencia y la tecnología. Dentro de ella tenemos el desarrollo de la informática y 

de los medios de comunicación, los cuales, en pleno siglo XXI, están generando 

la aparición de nuevos escenarios de incidencia global para la humanidad: el 

internet y los servicios de las redes sociales. En ese sentido, el mundo 

globalizado, ofrece beneficios crecientes al hombre con el uso de la tecnología del 

internet y las redes sociales; sin embargo, también ha traído efectos nocivos con 

su uso indiscriminado, generando efectos colaterales tales como la adicción y la 

dependencia de sus usuarios. 

Desde esta óptica Oliva (2012), asevera que: 

En la actualidad el ingreso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC) a la vida cotidiana tales como internet, vídeo juegos, 
móviles entre otros, han transformado la vida de los hombres, 
contribuyendo al desarrollo social individual y colectivo, pero afectando a 
la misma vez el proceso de sociabilización cara a cara (p.19). 

 

Hoy en día, uno de los medios de comunicación que ha crecido en popularidad 

son las redes sociales a través del internet. Estas plataformas en línea, son 

consideradas como un repertorio de servicios basados en la web que permiten a 

sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, 

mantenerse en contacto. Generalmente consiste en una página creada por el 

usuario que facilita que los demás se comuniquen con este (Lefebvre y 

Bornkessel, 2013). 

Por esa razón, las grandes metrópolis, son conscientes de la aparición de un 

nuevo inconveniente de salud mental, que cada vez es más frecuente entre la 

población: las dependencias psicológicas o adicciones sin sustancias (a las 

tecnologías, al teléfono móvil, a los juegos de azar, a los videojuegos, a Internet, a 

la comida, al sexo, a las compras, etc.) se han convertido en problemas que 

afectan las relaciones sociales e interpersonales, familiares, afectivas; el trabajo, 

el rendimiento en la escuela, etc. 
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Las redes sociales permiten comunicarse de una manera rápida entre individuos 

distanciados, dando preferencia a la pantalla y el teclado; permitiendo que las 

relaciones interpersonales se vean afectadas negativamente, porque no permite 

el contacto directo de las personas, haciendo que la verdadera naturaleza de la 

socialización sea omitida. 

Las redes sociales como el Facebook, Twitter, Whatsapp y otras promueven en 

sus usuarios el desarrollo de nuevas formas de relacionarse, provocando en los 

mismos un gran cambio en su conducta social. Tanto ha cambiado el mundo que 

en la actualidad ya no es raro ver que a estos lugares de encuentro virtual se 

puede acceder desde los teléfonos celulares, y en casi cualquier negocio o centro 

comercial. 

Escurra y Delgado (2008) indican que: 

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollan comportamientos 
adictivos a las redes sociales; están permanentemente alertas a lo que 
sucede en estos entornos virtuales, verifican el ordenador o el 
Smartphone a toda hora, participan en «conversaciones» virtuales y 
contestan mensajes incluso en circunstancias inapropiadas (manejando 
un vehículo, en una cena, en clases o en una reunión de trabajo o de 
amigos, desde una celebración religiosa, etc.) o, por dedicarse 
«patológicamente» a estas actividades suelen descuidar las relaciones 
interpersonales presenciales (familiares, amigos, pareja, etc.), se sienten 
ansiosos o irritables; pueden permanecer durante largos períodos de 
tiempo sin comer o privándose del sueño. Los cuales, en cierta medida 
son barreras de crecimiento de las habilidades sociales (p.67). 
 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias que nos 

permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de manera efectiva y 

satisfactoria; sin embargo, estás se ven afectadas en su manejo y desarrollo por 

diversas influencias de las tecnologías informáticas. 

 
De acuerdo a un informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2012), el emblema de las redes sociales es el facebook, ya que es la más 

importante en 115 países, con más de 643 millones de usuarios en el mundo y 93 

millones de usuarios en Latinoamérica. En las estadísticas obtenidas en marzo de 

2011, respecto a la cantidad de usuarios en facebook, se observó que en EE.UU. 

habían 152 millones, en México 21,8 millones, en Brasil 13,4 millones y en el Perú 

4, 8 millones. 
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Asimismo, de acuerdo a un estudio realizado por a la revista We Are social Digital 

IN (2016), globalmente la investigación sobre internet y las redes sociales 

determina que de los más de 7.395 millones de habitantes del planeta, 3.419 

millones tienen acceso a internet (un incremento del 10% en un año) y 

2.307.000.000 usan regularmente las redes sociales (+ 10% desde enero de 

2015). 3.790.000.000 personas utilizan un teléfono móvil (+ 4% en un año) y 

1.968 millones de personas acceden a las redes sociales a través de estos. 

En cuanto a las redes sociales más utilizadas, el informe presenta pocos cambios 

respecto al año anterior: Facebook sigue ganando por goleada seguida por los 

gigantes asiáticos QQ y Qzone, a los que Whatsapp ya ha superado 

encaramándose a la segunda posición, mientras que  Facebook Messenger 

ocupa la cuarta plaza.  Twitter ha recuperado una posición respecto al año 

pasado, aparece en novena posición, en una lista de la que ha desaparecido 

Google+. 

En el Perú, se pueden observar los siguientes datos respecto al género de los 

usuarios: el 53% son varones y el 47% son mujeres, además, entre los usuarios 

más numerosos son los jóvenes entre 15 y 24 años que representan el 37% del 

total de usuarios. A través de estos resultados se puede ver que la utilización de 

las redes sociales, tanto en el Perú y en el mundo, ha aumentado 

progresivamente desde la creación de las mismas, teniéndose como principales 

usuarios a los jóvenes (Sedano, 2011).  

Según la página web (la prensa.peru.com), los peruanos pasan mucho más 

tiempo en las redes. Las cifras señalan también que el 97% del tiempo que los 

peruanos se conectan a la red social es para revisar lo que otros han publicado, lo 

cual equivale al 18.2 horas promedio al mes. 

Com Score informa, además, que el Perú posee el mayor alcance en sitios de 

redes sociales, con un 96%. Ello revela que las redes sociales son la principal 

categoría en la que los peruanos consumen más tiempo en Internet. Según el 

estudio, los peruanos pasan 6.8 horas, en promedio en redes sociales, siendo 

Facebook la más visitada con 1.5 millones de visitantes únicos, y 5.101 millones 

de visitantes únicos anuales (Pino, 2015). 
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En el Perú de cuerdo a la empresa encuestadora GFK, las redes sociales más 

utilizadas son Facebook 90%, Twitter 18%, You Tube 55%, Whats up 3% y 

Google+ 51%. 

En la Región Huánuco, la situación del uso de las redes sociales, también 

presenta niveles sorprendentes de crecimiento. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2015), el 61.2% de sus usuarios son adolescentes 

entre 12 y 17 años; los cuales están promoviendo en los estudiantes nuevas 

formas de relacionarse, provocando en los mismos un gran cambio en su 

conducta social, que generalmente son negativas, afectando en su desempeño 

académico e interacción social. 

Las Instituciones Educativas de la Región Huánuco, tienen que bregar 

constantemente con estudiantes adictos al internet, video juegos en línea y las 

redes sociales, debido al crecimiento excesivo de cabinas de internet cercanas a 

los colegios, los cuales ofrecen servicios sin límites ni prohibiciones en cuanto se 

refiere al control del tiempo y el acceso a contenidos virtuales no aptas para 

menores de edad. 

Según los especialistas de salud psicológica, existe una alarmante relación entre 

el excesivo uso de las redes sociales y el bajo rendimiento académico, una menor 

autoestima, insatisfacción con el cuerpo, falta de identidad y depresión entre las 

adolescentes. 

Debido a estos planteamientos es que se ha optado realizar la presente 

investigación titulada “El uso de las redes sociales y su incidencia en el manejo de 

las  habilidades sociales en estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 

Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba- 2017.”, para luego buscar posibles 

alternativas de solución. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general: 

 

¿De qué manera el uso de las redes sociales se relaciona con el manejo 

de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución 

Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba 

2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la falta de control personal en 

el uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades 

sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba 2017? 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la obsesión por las redes 

sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes 

del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba 2017? 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el uso excesivo de las redes 

sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes 

del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba 2017? 

 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el efecto nocivo de adicción 

a las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba 2017? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Determinar la relación que existe entre el uso de las redes sociales y el 

manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la 

Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

• Identificar la relación que existe entre la falta de control personal 

en el uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades 

sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba 2017. 

 

• Conocer la relación que existe entre la obsesión por las redes 

sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes 

del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba 2017. 

 

• Determinar la relación que existe entre el uso excesivo de las 

redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba 2017. 

 

• Establecer la relación que existe entre el efecto nocivo de adicción 

a las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba 2017. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

- H1: Existe relación significativa entre el uso de las redes sociales y el 

manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la 

Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba, 2017. 

- H0: No existe relación significativa entre el uso de las redes sociales y el 

manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la 

Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba, 2017. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

• Existe relación entre la falta de control personal en el uso de las 

redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

• Existe relación entre la obsesión por las redes sociales y el 

manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de 

la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

• Existe relación entre el uso excesivo de las redes sociales y el 

manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de 

la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

• Existe relación entre el efecto nocivo de la adicción a las redes 

sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes 

del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba, 2017 

1.5. VARIABLES 

    1.5.1. Identificación de variables: 

• Variable X: Uso de las redes sociales 

• Variable Y: Manejo de las habilidades sociales 
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1.5.2. Operacionalización de las variables 

VAR. DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

INDICADORES ÍTEMS NIVEL DE 
VALORACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

V
ar

ia
b

le
 X

: R
e

d
e

s 
so

ci
al

es
 

Las redes 
sociales son 
estructuras 
sociales 
compuestas de 
grupos de 
personas, las 
cuales están 
conectadas por 
uno o varios 
tipos de 
relaciones, 
tales como 
amistad, 
parentesco, 
intereses 
comunes o que 
comparten 
conocimientos. 
(Ascanoa, 
2015) 

 
 

Falta de 
control 

personal en el 
uso de las 

redes sociales 
 

 
Frecuencia  en el 
uso de las redes 

sociales 

1. Ni bien me levanto de la cama ya estoy 
conectándome a las redes sociales. 

 
 
 
 
 
 

Muy alto 
(43-56) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
(29-42) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
(15-28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo 
(0-14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuestionario de 
Adicción a las 
redes sociales 

4. Aun cuando estoy en clase, me conecto 
con disimulo a las redes sociales. 

5. Permanezco gran parte del día 
conectándome y desconectándome de las 
redes sociales. 

 
Descontrol en el 
uso de las redes 
sociales 

2. Me es difícil desconectarme de las redes 
sociales por varios días. 

3. Me propongo sin éxito, controlar mis 
hábitos de uso prolongado e intenso de las 
redes sociales. 

6. Carezco de fuerza para evitar la intensidad 
y la frecuencia con la que entro y uso la red 
social. 

 
Obsesión por 

las redes 
sociales. 

 
Empleo del 
tiempo en las 
redes sociales 

7. Necesito cada vez más tiempo para 
atender mis asuntos relacionados con las 
redes sociales. 

8. El tiempo que antes destinaba para estar 
conectado a las redes sociales ya no me 
satisface, necesito más. 

11. Permanezco mucho tiempo conectado a 
las redes sociales. 

 
Obstinación 
desenfrenada 
por las redes 
sociales 

9. No sé qué hacer cuando quedo 
desconectado(a) de las redes sociales. 

10. Aun cuando desarrollo otras actividades, 
no dejo de pensar en lo que sucede en las 
redes sociales. 

12. Entrar y usar las redes sociales me 
produce alivio, me relaja. 

13. Cuando estoy en clase sin conectar con 
las redes sociales, me siento aburrido(a). 

14. Mis amigos, familiares y profesores me 
han llamado la atención por mi dedicación y 
el tiempo que destino a las cosas de las 
redes sociales. 

 
 

Uso excesivo 
de las redes 

sociales  

 
Necesidad por 

estar conectado 
a la red 

15. Constantemente me siento gran 
necesidad de permanecer conectado(a) a las 
redes sociales. 

16. Generalmente permanezco más tiempo 
en las redes sociales, del que inicialmente 
había destinado. 

22. Cuando entro a las redes sociales pierdo 
el sentido del tiempo 

 
Dependencia por 
las redes sociales 

17. Constantemente pienso en lo que puede 
estar pasando en las redes sociales. 

18. Pienso que no es necesario controlar mi 
actividad de conectarme frecuentemente a las 
redes sociales. 

19. Estoy atento a las alertas que me envían 
desde las redes sociales a mi celular o a la 
computadora. 

 
Desatención 

20. Existe desidia personal hacia mis amigos 
o familiares por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

21. Omito mis tareas y responsabilidades por 
estar conectado  a las redes sociales. 

 
 

Efectos 
nocivos de 

adicción a las 
redes sociales 

 
Ansiedad 
psíquica 

23. Siento mucha ansiedad si dejo de revisar 
mi bandeja de mensajes 

24. Siento mucha angustia si no estoy 
conectado a la red 

 
Cambio de 

ánimo 

25. Me siento molesto, nervioso, inquieto y 
agitado frecuentemente al no hacer uso de 
las redes sociales. 

26. Cuando estoy utilizando una red social, 
me siento tranquilo y contento.  

 
Descuido 

personal y 
académico 

27. Descuido muchas actividades cotidianas 
que me permiten cuidar mi estado físico 
debido a las redes sociales. 

28. Descuido mis estudios por hacer uso 
permanente de las redes sociales. 
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VAR. DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

INDICADORES Escala de 
medición 

V
ar

ia
b

le
 Y

: H
ab

ili
d

ad
es

 s
o

ci
al

es
  

Caballo (1993), 
define las 
habilidades 
sociales como: 
El conjunto de 
conductas 
emitidas por 
una persona en 
un contexto 
interpersonal 
que expresa los 
sentimientos, 
actitudes, 
deseos, 
opiniones o 
derechos en 
esa persona de 
un modo 
adecuado a la 
situación, 
respetando 
esas conductas 
en los demás, y 
que 
generalmente 
resuelve los 
problemas 
inmediatos de 
la situación 
mientras 
minimiza la 
posibilidad de 
futuros 
problemas. 

Las 
habilidades 
sociales en los 
estudiantes de 
las 
Instituciones 
Educativas de 
Huánuco 
serán 
evaluadas en 
las 
dimensiones: 
componente 
conductual, 
componente 
comunicativo, 
componente 
personal y 
componente 
situacional. 
Está variable 
será evaluada 
mediante el 
Cuestionario 
de Habilidades 
Sociales que 
consta de 28 
ítems. Con 
una duración 
cronológica de 
30 minutos. 

 
 
Componente 
conductual 

Comportamiento asertivo  
 

Excelente 
(43-56) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bueno 
(29-42) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regular 
(15-28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deficiente 
(0-14) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Manejo de la conducta 
agresiva 

Cumplimiento de las 
reglas de conducta 

 
 

 
componente 
comunicativo 

Capacidad para iniciar una 
conversación con las 
personas. 

Capacidad para mantener 
una conversación fluida 
con los demás. 

Capacidad para terminar 
adecuadamente una 
conversación 

 
 
 
 

Componente 
personal 

Paciencia ante la 
adversidad y el conflicto  

Expresión calmada de las 
emociones 

Seguridad en sí  mismo 

Tolerancia hacia los 
demás 

Reconocimiento para 
mejora el 
comportamiento 

Compartir alegrías con los 
demás 

Reconocimiento de las 
cualidades personales 

satisfacción personal 

 
 
 

Componente 
situacional 

Establecimiento de 
relaciones amistosas 

Conservación de las 
relaciones amistosas 

Exponer puntos de vista 

Saber admitir los fracasos 
y corregirlas 

Sensibilidad  ante 
situaciones difíciles 

Expresión justificada de 
molestia, desagrado o 
desacuerdo 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad, las redes sociales se han insertado de manera influyente en la 

vida de los seres humanos; permitiendo el cambio de percepción de la forma de 

ver el mundo. Asimismo, ha posibilitado que existan mejores formas de 

comunicarse con los lugares más recónditos del mundo de una manera rápida y 

directa. Sin embargo, su uso excesivo está generando problemas mentales en las 

personas, haciendo que se vuelvan adictos a las mismas y presenten problemas 

de ansiedad, depresión, baja autoestima y carencia de habilidades para 

interactuar con las personas de su entorno. 

En ese sentido, el internet y las redes sociales ha comenzado a formar parte de la 

vida diaria de las personas en la sociedad, pero con su desarrollo y gran 

crecimiento han aparecido también los casos negativos de problemas 

psicopatológicos relacionados con la red. El problema impulsivo-compulsivo por el 

uso de Internet ha sido conocido con muchos nombres a lo largo del tiempo: 

desorden de adicción, uso compulsivo, uso patológico, etc., y que en la 

actualidad, estos síntomas, están creciendo sorprendentemente, afectando de 

manera directa a los niños y adolescentes en etapa escolar. 

La presente investigación surge porque en el VI Ciclo de la Institución Educativa 

Integrada N° 32223 “Mariano Dámaso Beraún” de Paucarbamba, muchos 

estudiantes del nivel secundario son usuarios permanentes de las cabinas de 

internet, donde se pasan muchas horas del día en las redes sociales, observando 

sitios de contenidos pornográficos, o simplemente entretenidos en los videojuegos 

en línea. Las observaciones realizadas también permitieron visualizar que un gran 

número de estudiantes incumplen con sus tareas académicas o faltan a clases 

por ir al internet. En muchas ocasiones salen de sus casas para ir al colegio pero 

no lo hacen; o simplemente engañan a sus padres diciéndoles que cuentan con 

tareas escolares que deben ser desarrollados en las cabinas de internet, pero que 

en realidad utilizan dichas argucias para saciar su adicción al internet de manera 

oculta. 

Asimismo, la finalidad principal de esta investigación es determinar la relación que 

existe entre el uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales 

de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Integrada N°32223 
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“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba 2017; para luego buscar alternativas de 

solución pertinentes para la mejora de dichos problemas de orden coyuntural. 

• Justificación Practica 

La presente investigación tiene gran relevancia por el hecho de aportar a la 

I.E.I. Mariano Dámaso Beraún, una diagnosis objetiva para el personal 

directivo, docentes y padres de familia sobre el verdadero nivel de uso de 

las redes sociales por parte de los estudiantes y cómo manejan sus 

habilidades sociales dentro del plantel; permitiendo crear mecanismos 

acertados de toma de decisiones efectivas para su mejoramiento. 

• Justificación teórica 

A través de la revisión de textos y documentos se recopila material 

bibliográfico diverso, suficiente e importante, que servirá de sustento 

teórico a futuras investigaciones relacionadas con la temática de las redes 

sociales y las habilidades de interacción social del niño y adolescente. 

Asimismo, se busca sistematizar un conjunto de conceptos y teorías que 

determinarán el procedimiento a seguir para producir valiosos aportes y 

conclusiones producto de esta investigación. Se buscará ofrecer a los 

docentes y padres de familia datos fidedignos que les permitirá conocer 

tanto desde el punto de vista psicológico, social y humano el manejo 

adecuado de las tecnologías comunicativas y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

• Justificación Metodológica 

En la presente investigación se busca diseñar y aplicar instrumentos que 

podrán ser utilizados con posterioridad por otras investigaciones orientadas 

al estudio del impacto de las redes sociales en el manejo de las habilidades 

sociales de los estudiantes. Así también con los resultados que se 

obtengan se podrá generar estrategias pertinentes, para lograr disminuir el 

uso excesivo de las redes sociales, y desarrollar las habilidades sociales 

propias de los estudiantes. 
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1.7. LIMITACIONES 

Las limitaciones posibles que se presentaron durante la ejecución de la 

investigación fueron: 

 

• La Institución Educativa donde se realizó la investigación solo permite el 

acceso en horarios establecidos a través de la dirección lo cual generaron 

un problema para la ejecución de la investigación, porque hubo ciertos 

cruces con la disponibilidad de tiempo con que cuentan las investigadoras. 

 

• Limitado presupuesto para los gastos que genera la investigación, porque 

las integrantes de esta investigación aun no cuentan con un trabajo estable 

y bien remunerado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

2.1.1. A Nivel internacional 

• Carrizo, M. (2012), en la tesis titulada “Las redes sociales como factor 

determinante de transgresión en la comunicación entre adolescentes”. 

Tesis de licenciatura. Universidad del Salvador. Trabajó con una muestra 

de 340 personas entre 12 y 17 años y empleó el tipo de investigación 

descriptivo con diseño no experimental y método cualitativo-cuantitativo. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Las redes sociales llegan a influir de manera nociva en los adolescentes 

que no son controlados por sus padres. En esos casos, aparece un déficit 

en el rendimiento escolar y una apatía por las actividades que no se 

relacionen con el uso de la computadora. Esto también puede llevar a una 

distorsión de la realidad que percibe el joven, dado que la adicción a 

Internet lo mantiene alejado de la realidad. 

- Uno de los efectos más negativos que ha demostrado generar esta red 

social, es la creación de grupos xenofóbicos o de discriminación contra un 

compañero de escuela. Esto se ve facilitado por la libertad que brindan las 

redes sociales al no tener requisitos a la hora de permitir que se abran 

grupos o se creen perfiles. 

- Para analizar los pros y contras del uso de Facebook, se investigó acerca 

de los usos que los jóvenes le dan a la red social. Entre los resultados, se 

destacó que el 53 por ciento de los padres de los entrevistados no ejerce 

ningún control respecto a los contenidos que sus hijos manejan en 

Facebook y, en un 40 por ciento de casos, ni siquiera les hicieron 

referencia a precauciones a tomar a la hora de navegar en la web. 

- Las encuestas también revelaron que un 30 por ciento de los 

adolescentes no tiene noción sobre las horas que pasa frente a la 

computadora cada día. Al mismo tiempo, el 73 por ciento de los alumnos 
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entrevistados aseguró que descuida el estudio por el exceso de horas 

navegando en Internet. 

- Según indican las encuestas realizadas, el 97 por ciento de los 

entrevistados tiene una cuenta en Facebook. Además, destacaron que la 

aplicación preferida es por excelencia el chat que allí se ofrece. 

• Castellanos, C. (2015). En la tesis titulada “Influencia de las redes sociales 

en las relaciones de pareja de estudiantes”. Tesis de licenciatura. 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Trabajó con una muestra de 25 

sujetos elegidos de manera no probabilística y empleó el tipo de 

investigación descriptiva con diseño no experimental y enfoque cualitativo. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Las redes sociales que los sujetos utilizan para comunicarse con su 

pareja son Whatsapp y Facebook. 

- Los objetivos con los cuales los participantes utilizan las redes sociales 

son: comunicarse y estar pendiente de la pareja a través de acciones 

como: colgar fotos y comentar sobre ellas, las cuales están asociadas 

posiblemente a la búsqueda de reconocimiento de la misma y de los 

demás; publicar actividades que realizan con su pareja con una frecuencia 

moderada. 

- En relación a la modalidad más utilizada en las redes sociales, los sujetos 

refieren, el tipo de mensaje que manejan con mayor frecuencia es inbox 

por ser privado. 

Los aspectos negativos generados por el uso de las redes sociales con la 

pareja son la existencia de incertidumbre. Asimismo, perciben a las redes 

sociales como un generador de conflictos y posibles mal entendidos en la 

relación. 

- Los conflictos en la pareja causados por las redes sociales generan 

emociones negativas significativas en los participantes tales como: celos, 

inseguridad y una reacción negativa ante las relaciones pasadas de la 

pareja. 

• Bonilla, L. (2014), en la tesis titulada “Impacto de la dependencia a las 

redes sociales virtuales sobre las habilidades sociales en estudiantes”. 

Tesis de maestría. Universidad San Buenaventura, Ibagué, Colombia. 
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Trabajó con una muestra de 120 estudiantes y empleó el tipo de 

investigación correlacional con diseño no experimental-transversal y 

método cuantitativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Respecto a los porcentajes de adicción a Internet y a las redes sociales, 

se evidenció que el 28,3% presentó un nivel de adicción severo, el 43,3% 

un nivel moderado, el 17,5% un nivel leve y el 10,8% un nivel bajo. 

- Asimismo, el 53,3% de la población presentó niveles bajos de habilidades 

sociales, mientras que el 38,3% niveles promedio y el 8,3% presentó 

niveles altos. 

- Con relación a las competencias en las habilidades sociales evaluadas a 

través de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales, cuyos ítems se 

dividen en seis grupos, y se encontró que la población presenta 

competencias en las primeras habilidades sociales, en tanto presentó un 

mayor desempeño en nivel promedio con un 59%, mientras que un 34% en 

nivel bajo y un 27% en alto. 

- Respecto a las habilidades sociales avanzadas, se reflejaron falencias en 

cuanto la población registró un 56,7% de desempeño en el nivel bajo, 

mientras que un 33,3% obtuvo un nivel promedio y el 10% restante un 

desempeño en nivel alto. Asimismo, en las habilidades sociales 

relacionadas con sentimientos, la población presentó falencias con un 

65,8% de desempeño en el nivel bajo, el 23,3% presentó niveles 

promedios y el 10,8% niveles altos. Frente a las habilidades alternativas a 

la agresión, se encontró que la población reflejó falencias al registrarse un 

49,2% de desempeño en nivel bajo, mientras que el 36,7% y el 14,2% 

presentaron niveles promedios y altos respectivamente. Asimismo, se 

presentaron falencias en la población con relación a las habilidades 

sociales para hacer frente al estrés, puesto que un 58,3% de la población 

registró niveles bajos, el 33,3% niveles promedios y el 8,3% restante 

niveles altos. Finalmente, respecto a las habilidades de planificación, se 

registró que el 50% de la población presenta niveles bajos, mientras que el 

25,8% y el 24,2% restantes, presenta niveles promedios y altos 

respectivamente. 
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- Correlacionando el nivel de adicción a Internet y a las redes sociales y el 

nivel de habilidades sociales, se reflejó dentro de la población total que el 

53,3% obtuvo un nivel bajo en habilidades sociales, en tanto que en este 

grupo, el 27,5% tiene un nivel de adicción severo, mientras que el 18,2% 

moderado y el 1,0% bajo. El 38,3% de la población total obtuvo un nivel 

promedio de habilidades sociales, dentro de este porcentaje el 19,2% 

presenta un nivel moderado de adicción, el 14,2% un nivel leve, el 4,2% un 

nivel bajo y el 0,8% severo. Finalmente, el 8,3% restante del total de la 

población obtuvo un nivel alto de habilidades sociales. En este grupo, un 

5% presenta un nivel de adicción bajo, mientras que el 3,3% restante un 

nivel leve de adicción. 

• Molina, G. & Toledo, R. (2014), en la tesis titulada “Las redes sociales y 

su influencia en el comportamiento de los adolescentes”. Tesis de 

licenciatura. Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador. Trabajó con una 

muestra de 444 estudiantes y usó el tipo de investigación descriptiva con 

diseño no experimental y método cualitativo. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- En cuanto a la resolución del objetivo planteado al inicio de la 

investigación, los resultados demuestran que las redes sociales no ejercen 

una influencia importante en el comportamiento de los adolescentes. Sin 

embargo, éstas crean relaciones sociales superficiales, además que los 

usuarios exponen abiertamente sus sentimientos, lo que puede crear 

conflictos debido a que estas redes muchas veces facilitan un acceso 

ilimitado e incontrolable a terceras personas, evidenciando en ciertas 

ocasiones una falta de control o una guía para los adolescentes. 

- Respecto a la manera de ser dentro de la familia, los adolescentes 

manifiestan que su comportamiento depende sustancialmente del 

contenido de las redes sociales pues el 41.9% de los padres (según los 

estudiantes) consideran que el uso es alto, asimismo un 25% muestra que 

ellos les han indicado, que hacen un uso excesivo del internet; originado 

problemas debido a este tema. 

- Parece ser que algunos padres (35.4%) no contralan el uso de redes 

sociales; y si los adolescentes se enfrentan a conflictos por el uso de las 
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redes, el 22.7% prefieren cerrar la cuenta antes que avisarles a sus padres 

sobre lo que les sucede. Los docentes también consideran que los padres 

solo a veces regulan el uso que sus hijos dan a los dispositivos digitales y 

al tipo de información a la que acceden. 

- Sobre la influencia de las redes sociales en la educación y en el 

comportamiento de los estudiantes en la institución, el 57.4% del grupo de 

encuestados indica que si influyen en sus comportamientos. 

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

• Salcedo, I. (2016), en la tesis titulada “Relación entre adicción a redes 

sociales y autoestima en jóvenes universitarios de una Universidad 

Particular de Lima”. Tesis de licenciatura. Universidad San Martín de 

Porras, Lima, Perú. La presente investigación planteó como objetivo la 

relación entre la adicción a redes sociales y el autoestima, mediante un 

diseño transversal, de tipo descriptivo-correlacional. Para ello se evaluó a 

346 alumnos, de ambos sexos: Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Los resultados indican una relación negativa (r = -.469, p < .01) entre las 

variables adicción a redes sociales y autoestima así como con sus 

componentes, además se observan diferencias significativas en los 

puntajes obtenidos a favor de las mujeres tanto en las dimensiones de la 

variable adicción a redes sociales como en las dimensión de la variable 

autoestima. 

- De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye de manera general 

que existe relación significativa entre las variables de uso de redes sociales 

y la autoestima. Siendo esta de tipo negativa o inversa. Los resultados 

indican una relación negativa entre las variables adicción a redes sociales y 

autoestima así como con sus componentes o dimensiones, además se 

observan diferencias significativas en los puntajes obtenidos a favor de las 

mujeres. 

- Dentro de los resultados también se encontró que los jóvenes utilizan con 

más frecuencia las redes sociales youtube, twiter, whatsapp y Facebook; 

siendo el medio donde se conectan con más frecuencia al internet y a las 

redes sociales el celular y la red de casa. La frecuencia de uso de las redes 
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sociales en los jóvenes es de 1 a 2 veces por día en un 24.2%, y de 3 a 7 

veces al día en un 18.4%. Pudiéndose observar una alta frecuencia del uso 

de las redes sociales durante el día. Dentro de la actividad más frecuente 

que realizan al conectarse a una red social estaría el entretenerse y 

chatear. 

• Pino, R. (2015), en la tesis titulada “las redes sociales como herramienta 

didáctica para la producción de textos argumentativos en estudiantes del 

cuarto grado de secundaria”. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Trabajó con una muestra de 56 

estudiantes y usó el tipo de investigación aplicada con diseño experimental 

en su variante cuasi experimental y método cuantitativo. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad 

podemos afirmar que las redes sociales como herramienta didáctica 

influyen significativamente en la producción de textos argumentativos en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, durante el año 2015. 

- De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad 

podemos afirmar que la red social facebook como herramienta didáctica 

influye de manera significativa en la producción de textos argumentativos a 

nivel microestructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del 

Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 

- De acuerdo al contraste de hipótesis a un nivel de 95% de confiabilidad 

podemos afirmar que la red social facebook como herramienta didáctica 

influye de manera significativa en la producción de textos argumentativos a 

nivel macro-estructura en estudiantes del cuarto grado de secundaria del 

Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación, durante el año 2015. 

 

• Cieza, C. (2016), en la tesis titulada “Nivel de desarrollo de las habilidades 

sociales en los adolescentes de secundaria de la Institución Educativa 

Industrial Santiago Antúnez de Mayolo”, Tesis de maestría. Universidad de 
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ciencias y Humanidades, Lima, Perú. Trabajó con una muestra de 432 

estudiantes y empleó el tipo de investigación descriptiva con diseño no 

experimental y método cualitativo. Concluye lo siguiente: 

- En la I.E.I. Santiago Antúnez de Mayolo se encontró que los adolescentes 

presentaron como resultado un nivel promedio alto (26%) en cuanto a sus 

habilidades sociales a nivel general; sin embargo al observar los resultados 

según sus dimensiones se encontró que en el área de la asertividad 

obtuvieron un nivel alto (28.7%); en el área de la comunicación obtuvieron 

un nivel promedio bajo (29.1%), siendo este el más resaltante entre todas 

las áreas; en el área del autoestima obtuvieron un nivel promedio (30.5%); 

en el área de toma de decisiones obtuvieron un nivel promedio (32.4%). 

- Se concluye que existe predisposición a que dichos estudiantes a futuro 

adopten conductas violentas, por una falta de comunicación en su entorno 

o no afronten adecuadamente sus problemas por una mala toma de sus 

decisiones. 

2.1.3. A nivel regional 

• Sandoval, G. (2013), en la tesis titulada “Uso de redes sociales y 

habilidades sociales en los alumnos del 6º grado de primaria de la I.E.I. N° 

32014, Amarilis, Huánuco 2013”. Tesis de Maestría. Universidad César 

Vallejo, Huánuco. Trabajó con una muestra de 58 estudiantes, los cuales 

fueron elegidos de manera no probabilística y usó el tipo de investigación 

descriptiva- correlacional con diseño no experimental y método cuantitativo. 

Llegó a las siguientes conclusiones:  

- Los resultados muestran una moderada correlación (0,564) pero 

significativa entre uso de redes sociales y las habilidades sociales.  

- Asimismo, a nivel de todas las dimensiones de la escala de habilidades 

sociales, se ha evidenciado que la categoría de autoexpresión en 

situaciones sociales ha sido la más afectada en relación al uso de redes 

sociales. Conclusiones: Luego del análisis se llegó a la conclusión que 

existe una baja correlación inversa entre el uso de redes sociales y las 

habilidades sociales; por lo tanto, a mayor uso de redes sociales menor 

conducta habilidosa. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Las Redes sociales 

Son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación diversos 

para mantener en contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software 

especial que integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, 

mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los 

diversos usuarios de la red. 

Según Carrera (2011) la red social se define como  

“Una estructura social compuesta por entidades (individuos y 
organizaciones), que está intercomunicada de diversas maneras y que 
comparte valores, ideales, flujos financieros, ideas, amistades, 
sentimientos amorosos, lazos familiares, etc., es decir, todo tipo de 
intercambios” (p.15).  
 

Existen cuatro objetivos de las actividades de las redes sociales: 

• Buscar oportunidades de negocio. 

• Buscar relaciones de amistad y amorosas. 

• Buscar trabajo. 

• Acceder a nuevos conocimientos. 

Las redes sociales han madurado, y nos acercan cada día más a un perfil único y 

a unas tareas de mantenimiento menos penosas. Además, trasladan a la red 

elementos de todo tipo: podemos recurrir a una para ver los datos de contacto de 

un amigo, pero también para mandarle todo tipo de cuestiones más “ligeras”, 

desde criticar una película hasta invitarle a una margarita virtual (que eso sí, no se 

ha perfeccionado aún para saber igual que el auténtico). Sin duda, las redes están 

aquí para quedarse, y representan un uso completamente lógico de Internet: 

pronto, nuestros perfiles en determinadas redes sociales serán la manera habitual 

de interactuar en círculos que incluirán desde lo puramente personal hasta lo más 

profesional, y representarán desde la agenda permanentemente actualizada, 

hasta el vínculo central de nuestras relaciones de todo tipo. 

El concepto de redes sociales ha sido estudiado por Molina (2001), quien le 

atribuye una evolución a la definición porque parte de la evolución de los procesos 

de comunicación humana; por ello no se evidencia un concepto preciso de redes 

sociales, sino que atribuye su evolución a las necesidades de comunicación del 

ser humano.  
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Por otra parte, Freeman (2004) define las redes sociales como: 

“lazos que unen actores sociales fundados en datos empíricos 
sistemáticos, ligados con las imágenes y con el uso de modelos 
computacionales. Para el caso de esta investigación, se tomará el 
concepto de redes sociales que mejor se ajusta a una posible aplicación 
en el ámbito educativo (p.84)”. 
 

Las redes sociales son estructuras compuestas por personas, las cuales están 

intercomunicadas por intereses de cualquier tipo; mediante aplicaciones propias 

dé la red social se abren espacios en el ciberespacio donde se crea movimiento 

comunitario en internet (Hine, 2000). A su vez, se reconocen como comunidades 

que generan lazos interpersonales que llevan a la sociabilidad, a la relación entre 

personas y a una identidad social en internet, esta es la función de las redes 

sociales estrictas; mientras que existen herramientas con aplicaciones de redes 

sociales pero cuyo fin principal no son las relaciones sociales sino el movimiento 

de información (Pérez, 2008). 

Madariaga, Abello y Sierra (2003) indican que el concepto de red social implica un 

sistema abierto a través de un intercambio dinámico entre los integrantes y con 

personas de otros grupos, lo que aumenta los recursos que se tienen y que se 

enriquecen con las múltiples relaciones entre los diferentes miembros que lo 

componen. Las redes sociales, son en esencia, procesos eficientes a través del 

tiempo y en circunstancias sociales concretas. 

El tema de las redes sociales ha despertado gran interés en la actualidad, así 

como en los años anteriores, debido a su constante incremento y actualización, 

así como el siempre creciente número de personas que se integran a una 

comunidad virtual que permite rebasar fronteras físicas y comunicarse con 

cualquier punto del globo. 

También se puede acudir a autores como Boyd & Ellison para revisar el concepto 

de redes sociales. Estos autores proponen que las redes sociales son servicios en 

línea que permite crear un perfil público para que vean los otros usuarios que 

tengan de igual forma una cuenta. Dentro de cada cuenta se administra una serie 

de contactos con los cuales se puede interactuar en diferentes niveles. 

De acuerdo con Boyd & Ellison (2007) una red social se define como un servicio 

que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten 
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una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por 

otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones 

pueden variar de un sitio a otro. (Flores, Morán & Rodríguez, 2013) 

Las redes sociales son una estructura diseñada para la interacción humana a 

través de la tecnología. No solo se trata de redes sociales juveniles como 

Facebook y demás, sino pueden ser otras en las cuales se comparta situaciones 

financieras como señala la siguiente cita. Las redes sociales permiten dar 

seguimiento de lo que hacen los contactos, que puede tener relación entre ellos 

por distintos motivos. 

En el contexto educativo se han utilizado las redes sociales estrictas por la 

libertad que permiten para ser adaptadas a cualquier tipo de uso; uno de los usos 

educativos de las redes sociales, gracias a su infraestructura tecnológica, es el 

intercambio de información mediante una plataforma institucional a través de 

internet; la cual ofrece el flujo de la información de interés para un grupo 

determinado; proporciona el consenso para la organización de actividades y 

promueven el aprendizaje colaborativo (Castells, 2001 ). 

Yus (2010), afirma que el uso de las redes sociales en procesos educativos se 

hace posible por la interactividad que ofrecen y por la relaciones de intercambio 

de .información. Dicho intercambio varía si la red social es vertical u horizontal. Se 

denominan verticales a las redes sociales creadas por los usuarios con fines 

específicos donde la prioridad es mantener la privacidad y el control sobre 

quienes pueden participar en dicha red. Las redes sociales verticales más usadas 

en el ámbito educativo han sido los weblogs o blogs, en los que el proceso de 

interacción se basa en la escritura, publicación, lectura de textos y observación de 

imágenes, y en los que se permite la actualización de contenidos. Los ejemplos 

educativos abundan en la web de manera libre y gratuita.  

Una red social horizontal es la creada por un usuario dentro de una gran red, con 

el objetivo de mantener contacto social donde la privacidad no es una cualidad 

que le caracterice. El Facebook se considera una red social horizontal porque el 

usuario se incorpora a una gran red que lo interrelaciona con miles de usuarios 

más, admite el ingreso de cualquier persona a la red, le ofrece libertad de agregar 

a los amigos que desee y le facilita distintas aplicaciones para intercomunicarse 

de manera gratuita. No obstante, tanta libertad en este tipo de redes sociales, es 
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una dificultad que se ha señalado en los estudios realizados sobre su uso en el 

campo educativo. Yus (2010) comenta que el problema que genera socializar con 

menores de edad en una gran red que tiene usuarios de variadas edades y de 

distintos lugares del mundo, limita dicha libertad a la creación de una cuenta en la 

que el acceso o la aceptación de amigos sea para una comunidad de práctica 

específica; en este sentido, señala que es mejor utilizar redes sociales verticales 

para usos educativos donde las comunidades de prácticas específicas sean 

dirigidas y controladas por un docente.  

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 

las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 

amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. 

El concepto de red social personal se define como un conjunto flexible de 

personas con las cuales un individuo mantiene contacto y vínculo social. Estas 

personas son emocionalmente significativas para el sujeto y son quienes 

potencialmente le entregan apoyo, tanto de tipo material como emocional. 

Las redes sociales son “comunidades virtuales”; es decir, plataformas de internet 

que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e 

intereses comunes.  

Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea 

para reencontrarse con antiguos vínculos o par. 

Según Ross y Sigüenza (2010), las redes sociales están definidas como: 

 “la forma de interacción social, donde se le permite a la persona realizar 
una comunicación con amigos o incluso formar nuevas amistades; en 
estas redes sociales se pueden crear relaciones personales o 
profesionales, así como también el compartir información, interactuar y 
crear comunidades o grupos que tengan intereses similares (p. 171)”. 

 

2.2.2. Características de las redes sociales 

Para reconocer las características de las redes sociales, hay que tener en cuenta 

antes que estos sitios pueden ser muy distintos entre sí. Sin embargo, de forma 

general, hay propiedades básicas que comparten y que dan sentido a la idea de 

una comunidad, tal como se entiende en la definición de las redes sociales 

(Campos, 2013). 
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• Identidad Virtual: conjunto de cualidades de una persona que pueden 

aparecer en una red social, en un foro (representada por un nick y avatar) o 

en un juego en el que puedes crear tu propio personaje, es decir, tu propia 

identidad virtual. La identidad virtual que se detalla en una red social puede 

ser falsa o verdadera dependiendo de las intenciones del individuo. Está 

constituida también por los contenidos que comparte y las interacciones 

con otros usuarios diariamente. Todos estos elementos van construyendo 

una imagen del usuario que se moldea continuamente. No siempre la 

identidad virtual refleja necesariamente a la persona totalmente. Cada 

usuario puede asumir actuaciones o roles según sus necesidades. Hay 

redes sociales profesionales en donde quizá se quiera aparentar más 

seriedad o redes para fanáticos de juegos online en lo que todo puede ser 

sólo diversión. 

• Vínculos y conectividad: En las redes sociales se tratan de establecer 

lazos con otras personas, conexiones de diversa índole, que estos sitios 

ayudan a crear y mantener vivos. Los usuarios deben ser capaces de 

relacionarse y hacer crecer sus redes de contactos, de lo contrario no 

podríamos hablar de redes sociales. Junto a la construcción de un perfil, 

los sitios de redes sociales ofrecen también la posibilidad de crear listas de 

amigos, compartirla con otros y contactar con las redes de nuestros 

contactos. 

• Interacción: esta es una de las principales características de las redes 

sociales. Es lo que mueve a las redes sociales, lo que mejor plasma su 

carácter social. Ya sea que se comparta un mismo interés en algún 

deporte, una misma institución, o lo que fuera, la gente está allí para 

comunicar y expresarse. Los perfiles y las listas de contactos son solo los 

pasos previos para ese fin último que es interactuar con otros. En los sitios 

de redes sociales esto se evidencia cuando se comparte actividades y 

contenidos. Un comentario en Facebook, un enlace en Twitter, etc. 

• Personalización: los usuarios son capaces de ajustar las configuraciones 

del sitio. 
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• Tiempo real: a diferencia de los foros y otras páginas de comunidades, las 

redes sociales ofrecen la oportunidad de establecer relaciones con 

respuestas inmediatas, asegurando una interacción continua. 

• Inteligencia colectiva: el sentido de colaboración, creación conjunta y 

ayuda mutua inspira la conformación de redes sociales. Es el usuario quien 

en comunidad propone, soluciona y da soporte a la misma. 

• Lenguaje multimedia e hipertextual: el lenguaje de las redes sociales es 

el de Internet, en el que se usan los recursos audiovisuales (texto, imagen, 

video, audio, gráficos interactivos y animaciones) y los enlaces para 

comunicar. 

• Viralidad: el sistema de redes de contactos hace fácil la propagación de 

contenidos, multiplicando exponencialmente su exhibición e influencia. 

 

2.2.3. Importancia de las redes sociales 

Las redes sociales tienen un papel protagónico en la actualidad, no sólo se 

utilizan para la comunicación instantánea, reencuentros con personas del pasado, 

compartir e intercambiar información en diferentes medios, sino que también 

están siendo utilizadas por grandes corporaciones, instituciones y organizaciones. 

La web social, es decir el Internet de hoy en día que tiene como principios 

fundamentales la participación y la cooperación, se ha introducido en todos los 

campos de la vida. Desde el ámbito de la intimidad para auto-revelarnos a los 

demás hasta el ámbito laboral, el mundo de los negocios, en la cultura, la política 

y la economía. 

La tecnología de las redes sociales ha hecho más fácil el acceso y la difusión de 

información, ahora pasamos más tiempo en Internet porque nos parece más 

rápido y sencillo comunicarnos por este medio. Así que una buena parte de 

nuestra vida social se ha trasladado a la web. 

 

Las formas como nos comunicamos también se han adaptado a este creciente 

desarrollo tecnológico. Para los más jóvenes y para quienes trabajan tantas horas 

en una oficina, la socialización ahora la realizan en los sitios de redes sociales. 
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2.2.4. Evolución de las redes sociales en el tiempo 

Las redes sociales tienen sus inicios a mediados de 1995, cuando Randy Conrads 

crea el sitio Web “classmates.com”. Esta red permite que las personas puedan 

recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, 

universidad, trabajo, entre otros. 

En 1997 nace "Six Degrees" y a pesar de lograr tres Millones de personas, sus 

usuarios no estaban conformes con la actividad que ofrecía el sitio. 

En 2002 aparecen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en 

línea. Una de las primeras redes sociales más populares, Friendster, apareció en 

ese mismo año, y fue creada para ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde 

su comienzo hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, había crecido a la 

cantidad de 300 mil usuarios (López, 2008). 

Hacia 2003 con la aparición de más sitios tales como Tribe, Myspace, Ecademy, 

Soflow y LinkedIn; había más de 200 redes sociales. La popularidad de estos 

creció rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las redes 

sociales. Google lanza en enero del 2004 Orkut apoyando un experimento que 

uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º 

y otros. 

Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en 

2004, los usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de 

correo electrónico asociada con las instituciones educativas. Facebook 

posteriormente se ha ampliado para incluir a los estudiantes de secundaria, 

profesionales, y finalmente todos los usuarios potenciales de Internet. 

Nieshout (2006) asevera que: 

A través de estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, 
aficiones, conocer gente, darte a conocer, relacionarte, en general, con 
los demás, los sitios ofrecen características como actualización 
automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de 
crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras 
de conexión social en línea (P. 67). 
 

Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanecen y otras han 

desaparecido. Un poco antes del 2009 hasta la actualidad, los principales 

competidores a nivel mundial son: Hi5, MySpace, Facebook, Tuenti, Twitter. 
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3.2.5. Teorías de las redes sociales 

Son los siguientes: 

• Teoría de Grafos: para entender la teoría de grafos es necesario saber 

que es un grafo. Este es una estructura que se representa gráficamente 

como un conjunto de nodos (puntos) unidos por aristas (líneas). La 

estructura del grafo resultante es a menudo muy compleja. 

Desde un punto de vista práctico, los grafos permiten representar 

relaciones binarias entre elementos de un conjunto, estudiar las 

interrelaciones entre unidades y entender cómo interactúan unas con otras. 

La historia de la teoría de las redes sociales se remonta a los orígenes de 

la teoría de grafos, creada hacia 1736 por el matemático Leonard Euler al 

resolver el problema de los siete puentes sobre el río Pregel en 

Königsberg, la ciudad que hoy se llama Kaliningrado. El problema consistía 

en averiguar si se puede pasar por los siete puentes sin cruzar más de una 

vez por cada uno de ellos.  

Euler (1736), enfocó el problema representando cada parte de tierra por un 

punto y cada puente, por una línea, uniendo los puntos que se 

corresponden, dando lugar a uno de los primeros grafos. De esta forma 

demostró que no se puede recorrer el dibujo sin repetir las líneas ya que el 

número de líneas que conectan cada no es par. Actualmente, la Teoría de 

Grafos tiene muchas aplicaciones y es utilizada para analizar y comprender 

diferentes tipos de redes, como por ejemplo el sistema de carreteras y 

transporte o rutas áreas, representaciones de las redes virtuales o vínculos 

entre los sitios web, diferentes circuitos, así como también las variables de 

cualquier tipo de problema, entre otros. Esta Teoría de Grafos es la base 

para el estudio y análisis de las redes sociales virtuales, ya que explica 

gráficamente la forma como los actores de dicha red se conectan y se 

mantienen en comunicación constante, dando paso a la Teoría de los seis 

grados de separación que reduce el universos de los grafos a tan solo seis 

enlaces y siete nodos, entre un usuario y otro. 

• Teoría de los Seis Grados de Separación. La teoría de los seis grados 

fue propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un 

cuento llamado Chains. Esta teoría sostiene que cualquier persona en la 
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Tierra puede estar conectada a cualquier otra en el planeta a través de una 

cadena de conocidos que no tiene más de seis intermediarios (conectando 

a ambas personas con sólo seis enlaces), algo que se ve representado en 

la popular frase “el mundo es un pañuelo”. El concepto está basado en la 

idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con el 

número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de enlaces 

son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la 

población humana entera. 

La explicación matemática de la teoría formula que cada persona conoce, 

entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 

personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos se relaciona con otras 

100 personas, cualquier individuo puede pasar un mensaje a 10.000 

personas más tan sólo pidiendo a un amigo que envíe el recado a sus 

amigos. 

Evidentemente cuantos más pasos haya que dar, más lejana será la 

conexión entre dos individuos y más difícil la comunicación. Sin embargo, 

el surgimiento y expansión de Internet y más precisamente de las redes 

sociales, ha eliminado algunas de esas barreras permitiendo el enlace 

entre individuos en cualquier parte del mundo. 

La teoría de los Seis Grados de Separación se presenta entonces como 

una red de las relaciones interpersonales en la que están incluidos todos 

los habitantes de la tierra, pues todos establecemos relaciones con quienes 

se encuentran a nuestro alrededor: familia, vecinos, compañeros de clase y 

de trabajo, etc. Y, así como nosotros lo hacemos, lo hacen todas y cada 

una de las personas con las que nos relacionamos, formando así la red de 

relaciones a la que se refiere la Teoría de los Seis Grados de Separación. 

 

 

2.2.6. Tipos de aplicaciones sociales en internet 

Prato (2010) expresa que la clasificación más obvia de las aplicaciones sociales 

es la que se entabla en función de la tecnología usada. A continuación describe 

los principales tipos de aplicaciones sociales: 
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• Los Blogs. Generalmente se tratan de servicios donde sólo una persona 

es la creadora del contenido la cual alimenta con informes. Permite la 

interacción de usuarios con intereses similares para publicar sus propios 

informes o poder comentar en algún otro blog. 

• Los foros. Estos constituyen el sistema más antiguo. Son conocidos como 

complemento de sitios web con enfoque temático. Estos brindan un 

servicio a los usuarios y se agrupan en relación a gustos o conocimientos 

compartidos. 

• Las Wikis. Herramientas que permiten la creación y edición facilitada de 

sitios web sin conocimientos de informática. Ese tipo establece la 

democratización en la creación de páginas. 

• Los sistemas de etiquetado social. Permiten las búsquedas en la web de 

afinidades por medio de la utilización de “tags” o etiquetas. 

• Las redes sociales. Se conocen como los sistemas que agrupan usuarios 

bajo diferentes criterios, los cuales permiten que las personas puedan 

conocerse y establezcan un contacto frecuente. Normalmente estas son 

abiertas, es decir, cualquier persona puede entrar en ellas y contactar a 

cualquier tipo de persona que se encuentra en la comunidad. Sin embargo, 

existen redes sociales cerradas, las cuales permiten al usuario aceptar o 

rechazar a otro usuario de la comunidad. 

 

2.2.7. Principales redes sociales 

Las redes sociales han cambiado el mundo, la gente está más conectada, puede 

comunicar, opinar y mostrar lo que le gusta, una imagen, video, lecturas, música o 

modas, existen críticas positivas o negativas, pueden conocer al amor de su vida 

o conseguir un trabajo nuevo, hoy todo los que nos conecta es parte de la vida 

cotidiana. Las 5 principales redes sociales hoy en día son: 

• Facebook: es la principal red social a nivel mundial, el 23 de enero llegó a 

los 1230 millones de usuarios, esta funciona como un diario de vida, donde 

a través de un Perfil uno muestra su vida, (imágenes, lugares visitados, 

acciones realizadas, etc) puede uno comunicarse con sus amigos, y saber 

de la vida de quienes son parte de esta red. 
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Actualmente, Facebook es un espacio abierto y gratuito para quienes 

·deseen crear un perfil a través de una cuenta de correo electrónico y 

hacerse usuario a dicha red para conectarse con personas de cualquier 

lugar del mundo. 

Facebook potencializa la creación de comunidades de práctica, centradas 

en un interés particular donde se reservan los derechos de aceptación a 

usuarios; como dice López (2010), existen comunidades de prácticas 

creadas en una gran red con el propósito de generar críticas u opiniones en 

común sobre temas polémicos de un país tales como educación, religión y 

política. Las comunidades de práctica son agrupaciones de personas de 

manera presencial o virtual que trabajan de manera conjunta para lograr un 

objetivo o compartir intereses en común (Wenger, 2001). 

• Instagram: es un programa o aplicación, donde uno puede subir fotos, y 

retocarlas con distintos estilos, filtros, marcos colores y texturas, todo para 

obtener el formato deseado de tu imagen, aquí la gente podrá darle un 

“like” o comentar sobre ellas, muchas noticias o gente de interés que 

informan de lo que acontece. 

Esta es una red social y aplicativo para subir fotos y videos. Sus usuarios 

también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, 

similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores 

retro, y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en 

otras como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. 

• Twitter: es un sistema de blog, donde uno puede comunicar información, u 

opinión, expresarse a través de texto, imágenes o videos, en 140 

caracteres. Expresar a tus seguidores o personas en esta red social tu 

malestar, alegría, descontento u opinión alguna del acontecer de tu país, o 

a nivel global. 

• Pinterest: red social que consiste en compartir imágenes de moda, estilo, 

tendencia, belleza, sociedad, hobbies y entretención, todo esto en un 

tablero versátil donde uno puede acceder a estas fotos, poner me gusta, 

comentarla y ponerlas en tu página. Esta red social es muy utilizada por 

jóvenes mujeres donde pueden ver estilos distintos y compartir sus 

tendencias. 



 

41 
 

• Whatsapp: Aplicación que conecta a gran parte del mundo, que utiliza tu 

número telefónico, para crear un chat versátil, simple y ordenado, con los 

contactos que uno posee, se puede comunicar con texto, imágenes o chat 

oral, que hacen más dinámico esta aplicación. 

 

Estas 5 principales redes sociales hoy en día, nos conectan y nos ayudan a 

expresar lo que queremos, solo hay que tener cuidado cómo las usas. Disfruta, 

opina, sé parte de grupos y comunidades. 

2.2.8. Influencia de las redes sociales en la sociedad 

Molina (2009) informa que la teoría acerca de las redes sociales trata de dar a 

conocer, explicar o inclusive predecir dinámicas entre componentes sociales 

como personas, grupos, organizaciones, países, roles sociales, ideas, entidades 

sociales, entre muchas más. Las teorías que hablan acerca de las redes sociales 

pueden ejercerse en cualquier nivel social. Las redes sociales se apartan de las 

redes físicas, como las redes eléctricas, aun cuando conceptos y nuevos 

hallazgos sobre las redes sociales pueden aplicarse tanto a redes físicas como a 

las sociales. 

Las redes sociales son promovidas por expectaciones, estimulaciones y 

restricciones cognitivas. Están bajo la influencia y estas reaccionan a normas 

sociales e instituciones. 

Mediante las interacciones constantemente se crean nuevas formas e 

instituciones. Las redes sociales también son caracterizadas por la multiplicidad lo 

que significa tener más de una relación entre las unidades sociales. Estas 

plataformas pueden juntarse para crear matrices de más de una relación. 

Lo descrito anteriormente permite conocer que las redes sociales, en la actualidad 

poseen una gran influencia dentro de la sociedad, en su gran mayoría jóvenes, de 

los cuales un importante número posee una relación de pareja. Estas redes 

pueden influir de forma positiva o negativa en la persona, como en la relación de 

pareja. 

2.2.9. Adicción a las redes sociales 

 En la actualidad, la mayoría de personas considera que la red social Facebook 

ha creado una gran dependencia entre sus usuarios. Diversos estudios reportan 

que esta red social posee un gran impacto en el comportamiento, conducta y 
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relación de las personas, llegando a generar cambios en la forma de afronte de 

las mismas. Entre sus extremos estaría el mejorar el proceso de socialización o el 

aislamiento (Tarazona, 2013). 

Este hecho se denomina específicamente como el síndrome de abstinencia 

(Smith. 2010; Gray, 2011, citados en Tarazona, 2013). Igual como ocurre en las 

adicciones químicas, los individuos adictos experimentan un malestar emocional, 

generando comportamientos tales como un “estado de ánimo disfórico, insomnio, 

irritabilidad e inquietud psicomotriz” (Cía, 2013, p. 211). 

Es difícil que un adicto se perciba como tal, en vez de ello considera que lo que 

vive es un suceso negativo de corta duración. De allí que es muy frecuente que 

sean los padres o personas a cargo, los que asuman la responsabilidad de buscar 

ayuda, conocer cómo actuar y controlar al individuo adicto (Echeburúa, 2001). 

2.2.10. Influencia de las redes sociales en los jóvenes 

Hoy en día la influencia de las redes sociales en los adolescentes y jóvenes es 

alta. Dicha influencia es buena y también mala. Justamente es en la segunda en 

que se debe tener más cuidado. Sobre esto debe centrarse la preocupación sobre 

el tema de las redes sociales, para una persona vulnerable puede tornarse en un 

problema. Existen grupos de personas para las cuales las redes sociales se 

presenten como una alternativa para obviar su realidad, llegando a la adicción. 

Esto es un problema en la adolescencia y juventud, y que las redes sociales 

pueden ofrecerse como un espacio en el cual muchachos que en la realidad no 

tienen mucho contacto con su familia o no tienen amigos, puedan fantasear una 

realidad virtual. 

En resumen, un sujeto con una personalidad vulnerable, con una cohesión 

familiar débil y con unas relaciones sociales pobres corre un gran riesgo de 

hacerse adicto si cuenta con un hábito de recompensas inmediatas, tiene el 

objeto de la adicción a mano, se siente presionado por el grupo y está sometido a 

circunstancias de estrés (fracaso escolar, frustraciones afectivas o competitividad) 

o de vacío existencial (aislamiento social o falta de objetivos). De este modo, más 

que de perfil de adicto a las nuevas tecnologías, hay que hablar de persona 

propensa a sufrir adicciones. (Echeburúa & De Corral, 2012) 

Pero, sabiendo educar a los niños en el tema de redes sociales, no existe razón 

para preocuparse, y más bien, se debe mirar a estos mundos virtuales como 
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herramientas que pueden ser utilizadas para diferentes fines. Uno de estos fines 

puede ser el pedagógico. La educación está vinculada a las generaciones nuevas, 

por esta razón debe estar siempre actualizada en los intereses de los chicos. 

2.2.11. Dimensiones de las redes sociales 

En el presente estudio se tendrá en cuenta las dimensiones siguientes: 

• Falta de control personal en el uso de las redes sociales: se refiere a la 

preocupación por la falta de control o interrupción en el uso de las redes 

sociales, que traen omisiones y descuidos en el cumplimiento de las 

responsabilidades, las tareas y el estudio adecuado de los niños y jóvenes. 

• Obsesión por las redes sociales: está centrado al aspecto cognitivo y 

psicológico del estudiante en relación a las redes sociales como por 

ejemplo, pensar constantemente, fantasear, etc. 

• Uso excesivos de las redes sociales: los cuales se refieren a las 

dificultades para controlar el uso de las redes sociales, que abarcaría el 

exceso de tiempo destinado al uso de esta red, el no poder controlarse 

cuando usa las redes sociales y no ser capaz de disminuir la cantidad de 

uso de las redes. 

• Efectos nocivos de adicción a las redes sociales: Corresponde a los 

daños colaterales que puede ocasionar el uso frecuente de las redes 

sociales. Esta adicción podría traer varias consecuencias, como por 

ejemplo aleja a las personas de su vida normal, causa distracciones que se 

producen en los centros de trabajo, tienen un impacto negativo en las 

habilidades cognitivas y en la salud de los individuos, y representan graves 

riesgos para la seguridad de datos privados de las personas.  

2.1.12. Las habilidades sociales 

Caballo (1993) lo define como un conjunto de conductas emitidas por 

el individuo en un contexto interpersonal que expresa sus 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos a situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.  

Por su parte, Gismero (2000) señala que las habilidades sociales son 

un conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 
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independientes o situaciones específicas, a través de las cuales un 

individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias opiniones o derechos sin ansiedad 

excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, 

que trae como consecuencia del auto reforzamiento y maximiza las 

probabilidades de conseguir refuerzo externo 

Choque (2007), plantea que: “las habilidades sociales son conductas 

que se manifiestan en situaciones interpersonales, estas conductas 

son aprendidas y por lo tanto pueden ser enseñadas. Así mismo estas 

conductas se orientan a la obtención de distintos tipos de 

reforzamiento, tanto del ambiente como de auto refuerzos. 

Asimismo la habilidad social “es considerado como un conjunto de 

comportamientos aprendidos y adquiridos, donde se establece que el 

grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea 

lograr en la situación particular en que se encuentre” (Paula, 2000, 

p.24). 

Para Monjas (2000) las habilidades sociales son “capacidades 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal, siendo conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria” 

Para Vallés & Vallés (1996) las habilidades sociales son “capacidades 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal, siendo conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria”. 

En conclusión se considera que las habilidades sociales, permiten la 

interacción entre los individuos; el cual favorece a elevar su 

autoestima y mejorar sus relaciones humanas, que lo conllevan a 

realizar acciones positivas para ser aceptado por los demás. Cada 

vez es más acertado afirmar que para llegar a ser una persona 

exitosa es necesario desarrollar este tipo de habilidades paralelo a 

cualquier otro desarrollo académico (claro si tomamos en cuenta que 
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el éxito no solo se mide en función al dinero sino a un estado de 

equilibrio en todos los aspectos: personales, afectivos, sociales y 

cognitivos que tiene una persona). 

Asimismo se coincide con los autores, de que el éxito de los 

estudiantes está en desarrollar habilidades sociales que le permitan 

desempeñarse en todos los aspectos positivamente, manteniendo 

relaciones afectivas y efectivas con su entorno que lo conlleven a una 

satisfacción y realización personal. 

Las habilidades sociales son conductas manifestadas, observables en 

las distintas situaciones interactivas en las que se ponen de relieve y 

se adquieren a través del trabajo forzado socialmente o como 

consecuencia de un entrenamiento específico 

2.2.12.1. Componentes de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales se encuadran de manera integrada en tres 

componentes: cognitivo, fisiológico y conductual. 

• El componente cognitivo, constituidas por la percepción auto-

lenguaje, pensamientos, atribución o interpretación del 

significado de las distintas situaciones de interacción social. 

• El componente fisiológico, donde se consideran las 

emociones y sentimientos. 

• El componente conductual, son aquellas conductas referidas 

a acciones concretas tales como hablar, moverse, hacer 

(elementos verbales, paralingüísticos y no verbales). 

Según Guerra (2006), las habilidades sociales son primordiales ya 

que: 

❖ La relación con otras personas es nuestra principal fuente de 

bienestar; pero también puede convertirse en la mayor causa 

de estrés y malestar, sobre todo, cuando carecemos de 

habilidades sociales. 

❖ Los déficits en habilidades sociales nos llevan a sentir con 

frecuencia emociones negativas como la frustración o la ira, y a 

sentirnos rechazados, infravalorados o desatendidos por los 

demás. 
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❖ Los problemas interpersonales pueden predisponernos a 

padecer ansiedad, depresión, o enfermedades psicosomáticas. 

❖ Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias facilita 

la autoestima. 

❖ Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de 

vida. 

2.2.12.2. Importancia de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son importantes en los diferentes contextos 

donde la persona interactúa, tanto para la población adulta como 

infantil. 

❖ En el marco de la psicología de la salud, la aplicación de las 

habilidades sociales se viene utilizando como estrategia, 

dirigida al tratamiento del déficit de la ansiedad social, 

depresión alcoholismo, esquizofrenia, etc. y dirigida como un 

enfoque preventivo (Caballo, 1983, citado por Valles, 1996, 

p.23). 

❖ En el contexto escolar la importancia de las habilidades 

sociales viene dado por los comportamientos contrarios a la 

propia habilidad de interacción positiva de algunos alumnos 

con los iguales y con las personas adultas. El comportamiento 

destructivo dificulta el aprendizaje y si esta destructividad 

alcanza niveles de agresión, constituye un importante foco de 

estrés para el profesor y origina consecuencias negativas para 

los demás compañeros, deteriorándose las relaciones 

interpersonales y el rendimiento escolar. 

❖ En el ámbito social es asegurado el éxito de la persona por la 

sociabilidad del individuo y sus relaciones interpersonales en el 

caso de los niños, sus habilidades para interactuar con los 

iguales y con los adultos significativos (padres, familiares, 

profesores, conocidos, etc.). 

❖ En el ámbito laboral, se hace necesario el desarrollo de 

habilidades de comunicación eficaces, así como la 

consideración de la importancia de poseer habilidades para 
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superar con éxito entrevistas de selección de personal. La 

capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo y las habilidades 

de comunicación, constituyen contenidos habituales de los 

programas de formación empresarial (García, 1996, p.24). 

❖ En el ámbito de relaciones familiares, las habilidades de 

comunicación esta dirigidas fundamentalmente a las parejas y 

a los padres e hijos. 

❖ Las habilidades sociales tienen gran relevancia en el 

contexto escolar, ya que consideramos que nuestras 

relaciones interpersonales dependerán de las buenas 

relaciones que una persona tenga consigo mismo y con su 

interrelación con los demás. 

❖ Valles (1996), refiere que en el contexto escolar no todos los 

alumnos se relacionan de un modo socialmente hábil y 

adecuado puesto que algunos carecen de los repertorios 

básicos para interactuar por problemas afectivos, familiares o 

de diversa índole, se necesita de una intencionalidad para que 

se aprendan comportamientos sociales y el currículo debe 

proporcionar las experiencias de aprendizaje personalizadas y 

socializadas para compensar la ausencia de habilidades o 

destrezas de relación entre los alumnos (p.256). 

Por ello como plantea Monjas (2000), considera que “en el 

contexto escolar se hace necesario enseñar habilidades 

sociales de modo directo, intencional y sistemático, el cual 

permita a los niños superar déficit o problemas de habilidades 

sociales” (p.74). Esta necesidad de enseñanza de los aspectos 

interpersonales en la escuela se torna urgente e imprescindible 

en grupos de riesgo potencial al experimentar dificultades en 

sus relaciones con los demás. 

El Ministerio de Educación (2008), refiere que la tutoría y 

orientación educativa, “es el proceso de ayuda y guía 

permanente, que contribuye a la formación integral de los 

estudiantes, para lo cual el docente requiere estar preparado. 
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Asimismo estable de que la institución educativa y el docente 

tutor deben generar las condiciones óptimas para la labor 

tutorial” (p.55). 

A su vez establece que al finalizar la educación básica regular 

se espera que, en respeto la diversidad humana, los 

estudiantes muestren características: comunicativas, 

democráticas, empáticas, emprendedoras, entre otros, 

habilidades aprendidas que se logran a lo largo de los años, 

donde la escuela, el maestro, la familia y la sociedad juegan un 

rol primordial en la enseñanza de habilidades sociales. 

2.2.12.3. Características de las habilidades sociales 

Dado que no existe una única definición de habilidades sociales, y 

siguiendo, en gran medida a Santos y Lorenzo (1999) se puede 

concluir diciendo que muchas de las definiciones existentes sobre 

habilidades sociales incluyen las siguientes características: 

❖ Las habilidades sociales son conductas aprendidas, 

socialmente aceptadas y que, a su vez, posibilitan la 

interacción con los demás. 

❖ Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una 

meta 

❖ En ellas se unen aspectos de naturaleza cognitiva y afectiva no 

directamente observables.  

❖ La evaluación, interpretación y entretenimiento de las 

habilidades sociales deben estar en consonancia con el 

contexto social. 

 

 

2.2.12.4. Adquisición de las habilidades sociales 

Sobre la adquisición de las habilidades sociales se puede indicar que 

actualmente hay interés por conocer el proceso por el que los niños y 

las niñas, adquieren naturalmente y desarrollan las habilidades 

sociales durante la infancia. 
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Estas habilidades sociales se adquieren mediante una combinación 

del proceso de desarrollo y del aprendizaje. Ningún niño y niña nace 

simpático, tímido o socialmente hábil; a lo largo de la vida se va 

aprendiendo a ser de un modo determinado, de forma que las 

respuestas que emite el niño o la niña en una situación interpersonal 

dependen de lo aprendido en sus interacciones anteriores con el 

medio social. 

Según Caballo (1996), las habilidades sociales de interacción social 

son conductas que se aprenden. Las habilidades sociales se 

aprenden a través de los siguientes mecanismos: 

- Aprendizaje por experiencia directa: las conductas interpersonales 

están en función de las consecuencias (reforzadores) aplicadas por el 

entorno después de cada comportamiento social. Si cuando un niño o 

niña sonríe a su padre, este le gratifica, esta conducta tendera a 

repetirse y entrara con el tiempo a formar parte del repertorio de 

conductas del niño y la niña. Si el padre ignora la conducta, esta se 

extinguirá, y si por el contrario el padre le castiga (por ejemplo: le 

grita) la conducta tenderá a extinguirse, y no solo esto, sino que 

además aparecerán respuestas de ansiedad condicionada que 

seguramente interferirán con el aprendizaje de otras conductas. 

- Aprendizaje por observación: el niño aprende conductas de 

relación como resultado de la exposición ante modelos significativos. 

Por ejemplo: un niño o niña observa que su hermano es castigado 

cuando utiliza un tono de voz desagradable para hacer peticiones; 

aprenderá a no emitir esa conducta (Monjas, 2000). 

Los modelos a los que el niño o la niña se ven expuestos a lo largo 

del desarrollo son muy variados y entre ellos están hermanos, 

hermanas, padres, primos, vecinos, amigos, profesores y adultos en 

general. 

También son muy importantes y de notable impacto los modelos 

simbólicos, entre los que destacan los de la Televisión. 

- Aprendizaje instruccional: según este mecanismo, el niño y niña 

aprende a través de lo que se le dice, a través del lenguaje hablado 
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por medio de preguntas, instrucciones, incitaciones, explicaciones o 

sugerencias verbales. Es una forma indirecta de aprendizaje. 

En el ámbito familiar, ésta instrucción es informal. Por ejemplo es 

cuando los padres incitan al niño o niña a bajar el tono de voz, a pedir 

las cosas por favor o cuando le explican y dan instrucciones directas 

de cómo afrontar la solución de un conflicto que tiene con un amigo o 

amiga. En el ámbito escolar esta instrucción suele ser sistemática y 

directa. 

- Aprendizaje por feedback interpersonal: el feedback o 

retroalimentación es la explicación por parte de observadores de 

cómo ha sido nuestro comportamiento lo que ayuda a la corrección 

del mismo sin necesidad de ensayos. El feedback puede entenderse 

como un reforzador social. 

2.2.12.5. Dimensiones de las habilidades sociales 

Las dimensiones de las habilidades sociales son: 

❖ Dimensión conductual. Son acciones en las que se involucra 

el individuo antes y durante la ejecución de la tarea. Los 

postergadores activos tienden a ser persistentes y capaces de 

completar las tareas a última hora. La postergación pasiva a 

nivel conductual se aprecia en la tendencia a renunciar y fallar 

en la culminación de las tareas. 

La conducta es la manera particular que tiene cada persona de 

comportarse, actuar o dar una respuesta en una situación 

determinada. 

La conducta es producto de la interacción de unos factores 

internos como la personalidad, la inteligencia o las creencias, y 

unos factores externos o ambientales, como el momento en el 

que se encuentre el individuo, las personas que la presencian, 

etc., por lo que la respuesta de una persona puede ser 

diferente en función del contexto en el que se encuentre. 

Podemos diferenciar entre conductas asertivas o no asertivas. 

Existen unas formas de relacionarse o conductas, contrarias a 

la asertividad, que obstaculizan la correcta comunicación con 
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los demás tanto a nivel personal como profesional. Las más 

representativas son: 

La conducta pasiva. Supone la trasgresión de los propios 

derechos al no ser capaz de expresar abiertamente 

sentimientos, pensamientos y opiniones o el expresarlos de 

una manera auto derrotista, con disculpas o con falta de 

confianza. 

La conducta agresiva. Va de la mano con el atropello y la 

violación de los derechos de otras personas. Defiende sus 

derechos personales y expresa pensamientos y opiniones de 

manera inapropiada o imponiéndose. Aunque la agresividad no 

equivale a violencia, puede llegar a convertirse en ella. La 

agresión verbal puede manifestarse de manera directa 

(ofensas, insultos, amenazas, etc.) o indirecta (comentarios 

irónicos, sarcásticos o maliciosos). 

Las conductas no verbales agresivas incluyen gestos 

realizados mientras la atención de la otra persona se dirige 

hacia otro lugar o actos físicos dirigidos hacia otras personas u 

objetos. 

Los componentes conductuales son: no verbales (mirada, 

contacto ocular, sonrisa, gestos, postura corporal); 

paralingüísticos (cualidades de la voz como el volumen, 

claridad, timbre, velocidad); y verbales (de contenido como 

peticiones, consentimiento, alabanzas, preguntas...) y 

conversación en general. 

❖ Componente comunicativo: La comunicación es la 

transmisión de una determinada información, poner en común 

o compartir con los demás. 

Para que exista cualquier tipo de comunicación han de existir al 

menos los elementos siguientes: un emisor que transmite la 

información, un receptor que la recibe, un mensaje o contenido, 

un código o lenguaje y un canal por donde transcurre. Toda 

comunicación se desarrolla en un contexto determinado. 
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El proceso es el siguiente: el emisor quiere transmitir un 

conjunto de ideas, hechos o pensamientos, para lo cual deberá 

seguir un proceso llamado codificación, utilizando los signos de 

su código lingüístico, traduce todo este conjunto de ideas, 

hechos o pensamientos y elabora un mensaje. El receptor por 

su parte, tendrá que interpretar el mensaje descodificándolo en 

función de lo que cree que significan los símbolos que se le 

han transmitido. 

Para que la comunicación se complete es necesario que este 

mensaje no deje indiferente a la persona receptora. 

El feedback, es la comunicación en dos direcciones. Si existe 

feedback, podemos afirmar que la comunicación ha sido 

satisfactoria ya que se ha producido de forma bilateral. 

Si no se diera la retroalimentación la comunicación no se 

establecería plenamente y solo se quedaría como proceso 

informativo. El feedback es el que transformará el proceso 

informativo en comunicativo, y es la vía más fiable de la que se 

dispone para saber si el mensaje ha llegado al receptor tal 

como se pretendía. 

❖ Componente personal. Todos tenemos una personalidad que 

nos distingue de los demás, porque somos seres únicos e 

irrepetibles. 

Por lo que la personalidad es la organización dinámica de los 

sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de 

actuar, única en cada persona en su proceso de adaptación al 

medio. 

Se considera que la personalidad es producto de la herencia y 

del medio ambiente. Los rasgos biológicos están definidos 

desde antes del nacimiento, en el código genético del individuo, 

mientras que el ambiente es el conjunto de influencias que 

recibe el individuo del medio que lo rodea. 

La personalidad es algo único e irrepetible que depende de 

factores bio-psico-sociales. 
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Es un conjunto de capacidades, conductas y estrategias, que 

permiten a la persona construir y valorar su propia identidad, 

actuar competentemente, relacionarse satisfactoriamente con 

otras personas y afrontar las demandas, los retos y las 

dificultades de la vida, pudiendo así adaptarse teniendo 

bienestar personal e interpersonal y vivir una vida más plena y 

más satisfactoria. 

Dentro de la competencia personal y social hay un conjunto de 

aspectos referidos a lo personal: autoconcepto, autoestima, 

emociones, optimismo, sentido del humor, manejo de ansiedad, 

autocontrol, autorregulación, etc. y referidos a lo social e 

interpersonal: empatía, asertividad, socialización. 

Expresión de emociones como la ansiedad, ira o 

manifestaciones fisiológicas como la presión sanguínea, ritmo 

cardiaco, relajación, etc. 

❖ Componente situacional: Está relacionado con el contexto 

ambiental, es la forma como se suceden problemas y conflictos 

en los individuos. Para su dominio se necesita la auto-

observación y el autocontrol. 
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2.3. Marco situacional 

El fenómeno de las redes sociales ha ocasionado un profundo impacto en la 

sociedad actual principalmente en las nuevas generaciones, debido a que ha 

implantado un nuevo estilo de relacionarse entre los propios jóvenes. Esto ha 

llevado a que se adopte un modelo de comunicación virtual en el cual no es 

necesaria la presencia física, tanto del emisor como del receptor, sino que la 

comunicación se genera de manera virtual, a través de chats, videoconferencias, 

mensajes entre otros. 

El uso de esta tecnología es muy adecuada porque permite una comunicación 

rápida y directa en cualquier tiempo y lugar; sin embargo esto hace nociva cuando 

los niños y adolescentes lo emplean de manera descontrolada y adictiva. 

De acuerdo a CEDRO (2015), en una investigación realizada en todo el Perú, el 

uso inadecuado o excesivo puede resultar perjudicial para el desarrollo 

psicosocial, cognitivo y psicomotriz de los usuarios, quienes son en su mayoría 

adolescentes y jóvenes. 

El estudio señala que el abuso de esta herramienta tecnológica puede generar 

aislamiento social, afectaciones sobre la autoestima, entre otras. Por esta razón, 

resulta importante que en nuestro país y específicamente en la ciudad de 

Huánuco se realice un estudio acerca del uso de las redes sociales y de qué 

manera se relacionan con el manejo de las habilidades sociales de los usuarios 

adolescentes. Por todo lo dicho anteriormente, la presente investigación tiene 

como objetivo principal, determinar la relación que existe entre las redes sociales 

el manejo de las habilidades sociales en estudiantes que cursan el VI Ciclo de 

estudios en la Institución Educativa Integrada N°32223 Mariano Dámaso Beraún 

de Paucarbamba 2017; con el fin de lograr grandes beneficios: mejorar el 

rendimiento, la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes; así como 

también los docentes podrán diseñar estrategias educativas, que le permitan 

desarrollar de manera dinámica todos los contenidos propuestos para la clase, a 

través de la aplicación de una metodología pertinente e interactiva, donde cada 

estudiante tenga la oportunidad de desarrollarse tanto a nivel personal, familiar y 

social, y en un futuro pueda adquirir una mejor condición de vida, sin depender 

necesariamente de las redes sociales. 

 



 

55 
 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

• Redes sociales: Las redes sociales son estructuras sociales compuestas 

de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos 

de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que 

comparten conocimientos. 

• Falta de control personal en el uso de las redes sociales: se refiere a la 

preocupación por la falta de control o interrupción en el uso de las redes 

sociales, que traen omisiones y descuidos en el cumplimiento de las 

responsabilidades, las tareas y el estudio adecuado de los niños y jóvenes. 

• Obsesión por las redes sociales: está centrado al aspecto cognitivo y 

psicológico del estudiante en relación a las redes sociales como por 

ejemplo, pensar constantemente, fantasear, etc. 

• Uso excesivo de las redes sociales: los cuales se refieren a las 

dificultades para controlar el uso de las redes sociales, que abarcaría el 

exceso de tiempo destinado al uso de esta red, el no poder controlarse 

cuando usa las redes sociales y no ser capaz de disminuir la cantidad de 

uso de las redes. 

• Efectos nocivos de adicción a las redes sociales: Corresponde a los 

daños colaterales que puede ocasionar el uso frecuente de las redes 

sociales. Esta adicción podría traer varias consecuencias, como por 

ejemplo aleja a las personas de su vida normal, causa distracciones que se 

producen en los centros de trabajo, tienen un impacto negativo en las 

habilidades cognitivas y en la salud de los individuos, y representan graves 

riesgos para la seguridad de datos privados de las personas. 

• Habilidades sociales 

Para Vallés & Vallés (1996) las habilidades sociales son capacidades 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal, siendo conductas necesarias para interactuar y relacionarse 

con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria. 

• Aspecto conductual 

Casas (1988) señala que son acciones en las que se involucra el individuo 

antes y durante la ejecución de la tarea. Los postergadores activos tienden 
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a ser persistentes y capaces de completar las tareas a última hora. La 

postergación pasiva a nivel conductual se aprecia en la tendencia a 

renunciar y fallar en la culminación de las tareas. 

• Capacidad comunicativa 

Vallés & Vallés (1996) señalan que la capacidad comunicativa está referida 

a la transmisión de una determinada información, poner en común o 

compartir con los demás. 

• Componente personal 

Casas (1988) señala que es un conjunto de capacidades, conductas y 

estrategias, que permiten a la persona construir y valorar su propia 

identidad, actuar competentemente, relacionarse satisfactoriamente con 

otras personas y afrontar las demandas, los retos y las dificultades de la 

vida. 

• Componente situacional 

Está relacionado con el contexto ambiental, es la forma como se suceden 

problemas y conflictos en los individuos. Para su dominio se necesita la 

auto-observación y el autocontrol. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto los métodos teóricos que se ha tomado en cuenta podemos indicar que 

fue el inductivo, porque se partió de casos y evidencias particulares para llegar a 

consolidar nuestra investigación. Ya que los métodos inductivos permiten la 

formación de hipótesis, la investigación de leyes científicas y las demostraciones. 

En el aspecto técnico de la investigación se utilizó el método no experimental y el 

método correlacional porque no se manipuló ninguna de nuestras variables, y se 

basó en la observación, así mismo se empleó la correlación de Pearson para el 

análisis de los datos. 

Además la investigación es de tipo cuantitativo porque nuestros instrumentos 

recogieron datos cuantitativos que incluyeron la medición sistemática y se empleó 

en el análisis estadístico como característica resaltante. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del estudio, según Mejía (2008) es un tipo de investigación 

Básica porque se apoya en un contexto teórico para conocer, describir, relacionar 

o explicar una realidad. 

Por el tipo de pregunta planteada en el problema, es una investigación del nivel 

descriptivo correlacional, ya que describimos el fenómeno de la situación actual 

para luego correlacionarlos. 

Por el método de estudio de las variables, es una investigación cuantitativa, pues 

se obtendrá datos numéricos categorizados en el estudio de las variables. 

Por el tiempo de aplicación de la variable: es una investigación de corte 

transversal, pues para obtener los datos no es necesario estudiarlas a lo largo del 

tiempo, sino haciendo un corte temporal en el momento en que se realiza la 

medición de las variables. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación se encuentra dentro de los niveles descriptivo y 

correlacional. Nivel descriptivo porque describe fenómenos sociales o clínicos en 

una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o 

estimar parámetros. Se describen frecuencias y/o promedios; y se estiman 
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parámetros con intervalos de confianza. Nivel correlacional porque no son 

estudios de causa y efecto; solo demuestra dependencia probabilística entre 

eventos. La estadística bivariada nos permite hacer asociaciones y medidas de 

asociación; correlaciones y medidas de correlación Pearson. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta la forma en que correlacionamos nuestras variables y los 

momentos en los que vamos a recolectar los datos, nuestro trabajo de 

investigación es no experimental, ya que en él; según Hernández, Fernández & 

Baptista (2010) “No se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos es 

observar fenómenos tal como se dan en su entorno natural, para posteriormente 

analizarlos”. (p 121).  

Dentro de ella, la modalidad de diseño no experimental que se utilizó es el diseño 

descriptivo correlacional. 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) “El diseño descriptivo correlacional   

porque describe las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables” 

(p 177).  

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño. 

 
r

 

En donde: 

M = Muestra 

OX = Observación de la variable: Uso de las redes sociales 

OY = Observación de la variable: Manejo de las habilidades sociales 

r = Relación de las variables 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

        3.5.1. Población 

La población estuvo conformada por los estudiantes del VI Ciclo de la 

Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” de 

Paucarbamba 2017. Los cuales indicamos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 01 
Distribución de la población de estudiantes del VI Ciclo de la 

Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” 
2017 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
AÑO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
GRADO 

SEXO  
TOTAL M F 

 
Mariano Dámaso 

Beraún 

 
2017 

Estudiantes 
del VI Ciclo 

1° A 16 14 30 

1°B 13 14 28 

2°A 15 15 30 

2°B 12 13 25 

TOTAL 113 

 Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes 2017. 
 

3.5.2. Muestra 

La muestra de estudio estuvo constituida por 60 estudiantes del VI ciclo de 

la Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” de 

Paucarbamba 2017. De los cuales 30 corresponden a la sección 1°A y 30 

a la sección 2°A. Los cuales fueron elegidos de manera no probabilística 

por conveniencia. A continuación detallamos en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 02 
Distribución de la muestra de estudiantes del VI Ciclo de la Institución 

Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún” 2017 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
AÑO 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
GRADO 

SEXO  
TOTAL M F 

 
Mariano Dámaso 

Beraún 

 
2017 

 
Estudiantes 
del VI Ciclo 

1° A 16 14 30 

2°A 15 15 30 

TOTAL 60 

Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes 2017. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 

 3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Técnica. Constituye el conjunto de reglas y pautas que guían las 

actividades que realizan los investigadores en cada uno de las etapas de la 

investigación científica. Dentro de las técnicas que se usaron para el recojo 

de datos fueronla encuesta:  

• La encuesta: Según Abanto (2012), la encuesta persigue indagar la 

opinión que tiene un sector de la población sobre determinado problema. 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizaron dos 

encuestas: el primero, para el uso de las redes sociales y el manejo de las 

habilidades sociales. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

➢ El Cuestionario. Según Abanto (2012), El cuestionario es un conjunto de 

preguntas formuladas por escrito a ciertas personas para que opinen sobre 

un asunto. 

En nuestra investigación se utilizaron los instrumentos siguientes: 

▪ Cuestionario para medir el uso de las Redes Sociales: Sirvió para 

medir el nivel de uso de las redes sociales en los estudiantes del VI 

Ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún. El instrumento 

“Cuestionario de uso de las redes sociales” estuvo compuesto por 28 

ítems, basados en las dimensiones de la variable que son: 6 ítems 

para la dimensión Falta de control en el uso de las redes sociales, 8 

ítems para la dimensión obsesión por las redes sociales, 8 ítems para 

la dimensión uso excesivo de las redes sociales y 6 ítems para la 

dimensión efectos nocivos de la adicción a las redes sociales. Los 

puntajes para la calificación fueron: Siempre (2), A veces (1) y Nunca 

(0). El desarrollo de la encuesta tuvo una duración de 20 minutos. 

 

▪ Cuestionario para medir las Habilidades Sociales: Sirvió para 

medir el nivel de manejo de las Habilidades Sociales en los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso 

Beraún. El instrumento “Cuestionario de Habilidades Sociales” estuvo 

compuesto por 28 ítems, basados en las dimensiones de la variable 
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que son: 6 ítems para la dimensión componente conductual, 8 ítems 

para la dimensión componente comunicativo, 8 ítems para la 

dimensión componente personal y 6 ítems para la dimensión 

Componente situacional. Los puntajes para la calificación fueron: 

Siempre (2), A veces (1) y Nunca (0). El desarrollo de la encuesta 

tuvo una duración de 20 minutos. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Para procesar, presentar y analizar la información pertinente se utilizó las    

técnicas estadísticas, tanto de la descriptiva como de la inferencial. 

     En esta investigación se usaron los siguientes métodos de análisis de datos: 

• Plan de tabulación: se aplicó para ayudar a ordenar y agrupar los datos o 

resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico. 

• Cuadros estadísticos y tablas: importante porque a través de ellos se 

pudo comprender y se visualizar mejor los resultados de la investigación. 

Se aplicó y procesó toda la información estadística donde se observó los 

porcentajes de la investigación. 

• El Coeficiente de correlación de Pearson: es una prueba estadística 

para evaluar la relación entre las variables. En este caso la relación entre el 

uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales. 

• Estadística inferencial: para determinar la relación entre nuestras dos 

variables, se utilizó el coeficiente      de correlación de Pearson (r) cuya 

fórmula es: 

  2222 )()( 

  
−−

−
=

YYnXXn

YXXYn
r  

 

Para interpretar este coeficiente se consideró la siguiente tabla de valoración 

(Rojas; 2000). 
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Interpretación de los coeficientes de correlación de Pearson ( r ). 

Valor o grado  “r” Interpretación 

± 1,00 Correlación perfecta (positiva o negativa) 

De ± 0,90 a ± 0,99 Correlación muy alta (positiva o negativa) 

De ± 0,70 a ± 0,89 Correlación alta (positiva o negativa) 

De ± 0,40 a ± 0,69 Correlación moderada (positiva o negativa) 

De ± 0,20 a ± 0,39 Correlación baja (positiva o negativa) 

De ± 0,01 a ± 0,19 Correlación muy baja (positiva o negativa) 

± 0,00 Correlación nula (positiva o negativa) 

 

➢ Aplicación de porcentaje: útil para saber el nivel de incidencia o 

frecuencia que representa un aspecto de la investigación realizada. 

 

➢ Aplicación de medidas de tendencia central: importante y útil para saber 

si los datos del instrumento de investigación se presenta de manera 

favorable o desfavorable. Se usaron en la medida de tendencia central los 

valores del 1 al 5. Los datos tienden a concentrarse o agruparse alrededor 

de los valores medios; a esta característica es denominado Tendencia 

central (moda, mediana, media aritmética, desviación estándar, etc.). 

 

➢ Estadística Descriptiva. 

Distribución de Frecuencias. Se calculó los valores de las frecuencias            

relativa, absoluta y acumulada, de acuerdo a la escala valorativa. 

Estadígrafos de Resumen.-Se calculó: 

Media Aritmética: 

n

fx

X

n

i

ii
== 1  
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Nos dio a conocer el puntaje promedio de los sujetos de la muestra. 

 

Estadígrafos de Dispersión. Se calculó la desviación típica o estándar y 

coeficiente de variación de los datos agrupados de acuerdo a la escala 

valorativa. 

▪ Varianza: 

n

xx

S

n

i

i
=

−

= 1

2

2

)(

 

Nos permitió comparar la variación de las calificaciones con respecto a la media, 

para obtener mayor exactitud en los resultados y reducir el índice de error. 

 

▪ Desviación Estándar: 

 2

)( SS x =  

Junto con la varianza nos permitió expresar mejor la variabilidad de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta parte de la investigación presentamos los resultados obtenidos 

correspondientes a los cuestionarios de “Uso de las redes sociales” y de “Manejo 

de las habilidades sociales” para saber en los niveles en que se encuentran y 

luego poder determinar la relación que existe entre ambos.  

- La técnica empleada para la primera variable “Uso de las redes sociales” fue la 

encuesta, con el instrumento denominado el cuestionario, cuyos puntajes por ítem 

fuero: Siempre (2), A veces (1) y Nunca (0) puntos; asimismo los niveles que se 

tomaron en cuenta para el análisis estadístico fueron: 

 

 

 

 

 

La técnica empleada para la segunda variable “Manejo de habilidades sociales” 

fue la encuesta, con el instrumento denominado el cuestionario, cuyos puntajes 

por ítem fuero: Siempre (2), A veces (1) y Nunca (0) puntos; asimismo los niveles 

que se tomaron en cuenta para el análisis estadístico fueron: 

 

 

 

 

 

Asimismo, en adelante se presentan los datos estadísticos descriptivos e 

inferenciales en forma de cuadros y gráficos, expresados en frecuencias y 

porcentajes, así como sus respetivas interpretaciones. También se presenta el 

nivel de relación de las variables obtenidas a través del análisis estadístico 

denominado Coeficiente de Correlación de Pearson y la prueba de hipótesis para 

aceptar o rechazar la hipótesis nula (H0) o alterna (Hi). 

A continuación indicamos, de manera secuencial y ordenada, los resultados 

obtenidos en la presente investigación:

Intervalo Nivel de logro 

43-56 Muy alto 

29-42 Alto 

15-28 Medio 

0-14 Bajo 

Intervalo Nivel de logro 

43-56 Excelente 

29-42 Bueno 

15-28 Regular 

0-14 Deficiente 
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TABLA N°01:  
RESULTADO GENERAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO “USO DE LAS REDES SOCIALES” EN ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA I.E.I. 

N°32223 MARIANO DÁMASO BERAÚN, PAUCARBAMBA, 2017. 
 
 
 
N° 

FALTA DE CONTROL 
PERSONAL EN EL 

USO DE LAS REDES 
SOCIALES 

S
u

b
 t

o
ta

l 

N
iv

e
l 

 
OBSESIÓN POR LAS REDES SOCIALES 

 

S
u

b
 t

o
ta

l 

N
iv

e
l 

 
USO EXCESIVOS DE LAS 

REDES SOCIALES 

S
u

b
 t

o
ta

l 

N
iv

e
l 

 
EFECTO NOCIVO DE 

ADICCIÓN A LAS REDES 
SOCIALES 

S
u

b
 t

o
ta

l 

N
iv

e
l 

GENERAL 

 t
o

ta
l 

N
iv

e
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 0 1 1 2 1 2 7 A 0 0 0 1 1 1 0 0 3 B 0 1 1 1 1 0 0 1 5 M 0 1 1 1 1 1 5 M 20 M 

2 0 2 2 2 2 2 10 MA 2 2 1 1 2 2 2 2 14 MA 0 1 1 2 1 2 2 1 11 A 1 1 1 1 2 2 8 A 43 MA 

3 0 1 1 2 0 0 4 M 0 0 1 1 2 2 2 1 9 A 0 1 1 2 1 2 0 0 7 M 0 2 1 1 1 2 7 A 28 M 

4 0 1 2 2 1 1 7 A 0 0 1 1 2 2 2 0 8 M 0 1 1 2 1 0 2 1 8 M 1 1 1 1 1 2 7 A 30 A 

5 2 2 2 2 2 2 12 MA 2 2 1 1 2 2 2 2 14 MA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 MA 2 2 2 2 2 2 12 MA 54 MA 

6 1 1 2 2 0 1 7 A 0 0 1 1 2 2 2 1 9 A 0 1 1 2 1 1 0 0 6 M 0 1 1 1 2 2 7 A 29 A 

7 1 2 2 1 1 2 9 MA 2 2 1 1 2 2 2 1 13 MA 0 1 1 2 1 2 2 0 9 A 1 2 1 2 2 2 10 MA 41 A 

8 1 0 0 0 0 0 1 B 0 0 1 1 2 2 2 1 9 A 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 2 0 5 M 18 M 

9 1 2 2 2 2 1 10 MA 0 0 1 1 2 2 2 2 10 A 0 1 1 2 1 2 2 1 10 A 0 2 2 2 2 2 10 MA 40 A 

10 1 0 2 2 0 0 5 M 0 0 1 1 2 0 1 0 5 M 0 1 0 0 1 0 2 0 4 B 0 1 1 1 2 0 5 M 19 M 

11 1 2 2 2 2 1 10 MA 0 1 1 1 2 2 2 0 9 A 0 1 1 2 1 2 2 1 10 A 1 1 1 2 2 2 9 A 38 A 

12 2 2 2 2 2 2 12 MA 2 1 1 1 2 2 2 1 12 A 0 1 1 2 1 2 2 2 11 A 1 2 2 2 2 2 11 MA 46 MA 

13 1 2 2 2 0 0 7 A 1 1 1 1 2 2 1 0 9 A 0 1 1 2 1 2 1 0 8 M 0 1 1 1 2 1 6 M 30 A 

14 1 1 2 2 1 0 7 A 1 1 1 1 2 2 2 0 10 A 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 2 1 6 M 26 M 

15 1 1 0 2 0 0 4 M 1 1 1 1 0 0 0 0 4 B 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 0 0 3 B 14 B 

16 0 1 2 2 0 2 7 A 1 1 0 1 2 2 2 0 9 A 0 1 1 2 1 2 2 0 9 A 2 1 1 1 2 2 9 A 34 A 

17 0 1 1 2 0 0 4 M 1 1 1 1 0 0 0 0 4 B 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 0 0 3 B 14 B 

18 2 2 2 2 2 2 12 MA 1 1 1 1 2 2 2 2 12 A 0 1 1 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 12 MA 48 MA 

19 2 1 1 1 0 2 7 A 1 1 2 1 2 2 1 0 10 A 0 1 2 2 1 2 2 2 12 A 0 1 1 1 1 2 6 M 35 A 

20 2 1 2 2 2 2 11 MA 1 2 2 2 2 2 2 2 15 MA 1 1 2 2 1 2 2 2 13 MA 2 1 2 2 2 2 12 MA 51 MA 

21 2 1 2 1 1 0 7 A 0 0 0 1 2 2 2 0 7 M 1 1 0 0 1 2 2 0 7 M 1 1 1 1 1 2 7 A 28 M 

22 2 1 0 0 0 0 3 B 1 1 2 0 0 0 0 0 4 B 1 1 0 0 1 0 0 0 3 B 1 1 1 1 0 0 4 M 14 B 

23 2 1 2 0 2 1 8 A 1 1 2 1 2 2 0 0 9 A 1 1 2 2 1 2 0 0 9 A 1 1 1 1 2 1 7 A 33 A 

24 2 2 2 0 2 2 10 MA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 MA 1 2 2 2 2 2 2 2 15 MA 1 2 2 2 2 2 11 MA 52 MA 

25 2 1 2 0 2 2 9 A 1 0 0 1 2 2 2 1 9 A 1 1 2 2 1 2 0 0 9 A 1 1 1 2 2 2 9 A 36 A 

26 2 2 2 2 2 2 12 MA 2 2 2 1 2 2 2 2 15 MA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 MA 1 1 2 2 2 2 10 MA 53 MA 

27 2 1 2 0 1 2 8 A 2 2 0 1 0 1 1 0 7 M 1 1 2 2 1 2 0 0 9 A 1 1 1 2 2 1 8 A 32 A 

28 2 2 2 1 2 2 11 MA 2 2 2 1 2 2 2 0 13 MA 1 1 2 2 1 2 2 1 12 A 2 2 2 2 2 2 12 MA 48 MA 

29 2 1 2 0 2 0 7 A 2 0 0 1 0 0 0 0 3 B 1 1 0 0 1 1 2 0 6 M 1 1 1 2 0 2 5 M 21 M 

30 2 2 2 0 2 2 10 MA 2 2 2 1 2 1 0 0 10 A 1 1 2 2 1 1 0 0 8 M 1 1 1 2 2 0 7 A 35 A 

31 0 1 1 2 1 2 7 A 0 0 0 1 1 1 0 0 3 B 0 1 1 1 1 0 0 1 5 M 0 1 1 1 1 1 5 M 20 M 

32 0 2 2 2 2 2 10 MA 2 2 1 1 2 2 2 2 14 MA 0 1 1 2 1 2 2 1 11 A 1 1 1 1 2 2 8 A 43 MA 

33 0 1 1 2 0 0 4 M 0 0 1 1 2 2 2 1 9 A 0 1 1 2 1 2 0 0 7 M 0 2 1 1 1 2 7 A 28 M 

34 0 1 2 2 1 1 7 A 0 0 1 1 2 2 2 0 8 M 0 1 1 2 1 0 2 1 8 M 1 1 1 1 1 2 7 A 30 A 

35 2 2 2 2 2 2 12 MA 2 2 1 1 2 2 2 2 14 MA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 MA 2 2 2 2 2 2 12 MA 54 MA 

36 1 1 2 2 0 1 7 A 0 0 1 1 2 2 2 1 9 A 0 1 1 2 1 1 0 0 6 M 0 1 1 1 2 2 7 A 29 A 

37 1 2 2 1 1 2 9 MA 2 2 1 1 2 2 2 1 13 MA 0 1 1 2 1 2 2 0 9 A 1 2 1 2 2 2 10 MA 41 A 

38 1 0 0 0 0 0 1 B 0 0 1 1 2 2 2 1 9 A 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 2 0 5 M 18 M 

39 1 2 2 2 2 1 10 MA 0 0 1 1 2 2 2 2 10 A 0 1 1 2 1 2 2 1 10 A 0 2 2 2 2 2 10 MA 40 A 
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40 1 0 2 2 0 0 5 M 0 0 1 1 2 0 1 0 5 M 0 1 0 0 1 0 2 0 4 B 0 1 1 1 2 0 5 M 19 M 

41 1 2 2 2 2 1 10 MA 0 1 1 1 2 2 2 0 9 A 0 1 1 2 1 2 2 1 10 A 1 1 1 2 2 2 9 A 38 A 

42 2 2 2 2 2 2 12 MA 2 1 1 1 2 2 2 1 12 A 0 1 1 2 1 2 2 2 11 A 1 2 2 2 2 2 11 MA 46 MA 

43 1 2 2 2 0 0 7 A 1 1 1 1 2 2 1 0 9 A 0 1 1 2 1 2 1 0 8 M 0 1 1 1 2 1 6 M 30 A 

44 1 1 2 2 1 0 7 A 1 1 1 1 2 2 2 0 10 A 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 2 1 6 M 26 M 

45 1 1 0 2 0 0 4 M 1 1 1 1 0 0 0 0 4 B 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 0 0 3 B 14 B 

46 0 1 2 2 0 2 7 A 1 1 0 1 2 2 2 0 9 A 0 1 1 2 1 2 2 0 9 A 2 1 1 1 2 2 9 A 34 A 

47 0 1 1 2 0 0 4 M 1 1 1 1 0 0 0 0 4 B 0 1 1 0 1 0 0 0 3 B 0 1 1 1 0 0 3 B 14 B 

48 2 2 2 2 2 2 12 MA 1 1 1 1 2 2 2 2 12 A 0 1 1 2 2 2 2 2 12 A 2 2 2 2 2 2 12 MA 48 MA 

49 2 1 1 1 0 2 7 A 1 1 2 1 2 2 1 0 10 A 0 1 2 2 1 2 2 2 12 A 0 1 1 1 1 2 6 M 35 A 

50 2 1 2 2 2 2 11 MA 1 2 2 2 2 2 2 2 15 MA 1 1 2 2 1 2 2 2 13 MA 2 1 2 2 2 2 12 MA 51 MA 

51 2 1 2 1 1 0 7 A 0 0 0 1 2 2 2 0 7 M 1 1 0 0 1 2 2 0 7 M 1 1 1 1 1 2 7 A 28 M 

52 2 1 0 0 0 0 3 B 1 1 2 0 0 0 0 0 4 B 1 1 0 0 1 0 0 0 3 B 1 1 1 1 0 0 4 M 14 B 

53 2 1 2 0 2 1 8 A 1 1 2 1 2 2 0 0 9 A 1 1 2 2 1 2 0 0 9 A 1 1 1 1 2 1 7 A 33 A 

54 2 2 2 0 2 2 10 MA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 MA 1 2 2 2 2 2 2 2 15 MA 1 2 2 2 2 2 11 MA 52 MA 

55 2 1 2 0 2 2 9 A 1 0 0 1 2 2 2 1 9 A 1 1 2 2 1 2 0 0 9 A 1 1 1 2 2 2 9 A 36 A 

56 2 2 2 2 2 2 12 MA 2 2 2 1 2 2 2 2 15 MA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 MA 1 1 2 2 2 2 10 MA 53 MA 

57 2 1 2 0 1 2 8 A 2 2 0 1 0 1 1 0 7 M 1 1 2 2 1 2 0 0 9 A 1 1 1 2 2 1 8 A 32 A 

58 2 2 2 1 2 2 11 MA 2 2 2 1 2 2 2 0 13 MA 1 1 2 2 1 2 2 1 12 A 2 2 2 2 2 2 12 MA 48 MA 

59 2 1 2 0 2 0 7 A 2 0 0 1 0 0 0 0 3 B 1 1 0 0 1 1 2 0 6 M 1 1 1 2 0 2 5 M 21 M 

60 2 2 2 0 2 2 10 MA 2 2 2 1 2 1 0 0 10 A 1 1 2 2 1 1 0 0 8 M 1 1 1 2 2 0 7 A 35 A 

Fuente: Cuestionario de Uso de las redes sociales. 
Elaboración: Tesistas 

BAREMO 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 4 RESULTADO GENERAL 

NIVELES fi % NIVELES fi % NIVELES fi % NIVELES fi % NIVELES fi % 

Muy alto (10-12) 24 40.0 Muy alto (13-16) 14 23.3 Muy alto (13-16) 8 13.3 Muy alto (10-12) 18 30.0 Muy alto (43-56) 16 26.7 

Alto (7-9) 24     40.0 Alto (9-12) 28 46.7 Alto (9-12) 24 40.0 Alto (7-9) 22 36.7 Alto (29-42) 24 40.0 

Medio (4-6) 8     13.3 Medio (5-8) 8 13.3 Medio (5-8) 16 26.7 Medio (4-6) 16 26.7 Medio (15-28) 14 23.3 

Bajo (0-3) 4 6.7 Bajo (0-4) 10 16.7 Bajo (0-4) 12 20.0 Bajo (0-3) 4 6.7 Bajo (0-14) 6 10.0 
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TABLA N°02:  
RESULTADO GENERAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” EN ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA I.E.I. 

N°32223 MARIANO DÁMASO BERAÚN, PAUCARBAMBA, 2017. 
 
 
 
N° 

 
 

COMPONENTE 
CONDUCTUAL 
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iv
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COMPONENTE COMUNICATIVO 
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l 

N
iv
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l 

 
 
 

COMPONENTE PERSONAL 
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o
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l 

N
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e
l 

 
 

COMPONENTE 
SITUACIONAL 

 

S
u

b
 t

o
ta

l 

N
iv

e
l 

GENERAL 

S
u

b
 t

o
ta

l 

N
iv

e
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

1 1 0 0 0 1 1 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 1 0 0 0 2 0 3 D 12 D 

2 1 2 2 2 1 1 9 B 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 1 1 1 1 2 2 2 2 12 B 0 1 0 1 2 2 6 R 35 B 

3 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 0 2 0 3 D 12 D 

4 1 2 0 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 0 1 1 1 1 2 2 0 8 R 0 1 0 0 2 0 3 D 22 R 

5 1 2 2 2 2 2 11 E 1 0 0 1 2 2 2 2 10 B 2 2 2 2 2 2 2 2 16 E 0 1 2 2 2 2 9 B 46 E 

6 1 1 0 0 0 0 2 D 1 0 0 1 1 2 0 0 5 R 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 0 2 0 3 D 13 D 

7 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 2 2 2 2 10 B 0 1 1 1 0 2 0 1 6 R 0 1 0 1 2 2 6 R 25 R 

8 1 0 2 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 0 0 0 0 0 2 D 0 0 0 0 2 0 2 D 10 D 

9 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 1 2 0 6 R 0 1 1 1 0 2 1 0 6 R 0 1 0 1 2 2 6 R 24 R 

10 1 0 0 0 1 1 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 1 0 0 4 D 0 1 0 0 2 0 3 D 11 D 

11 1 0 0 0 0 2 3 D 1 0 0 1 1 1 2 2 8 R 0 1 1 0 2 2 0 0 6 R 0 1 0 0 2 2 5 R 22 R 

12 1 1 1 2 2 2 9 B 1 0 2 1 1 2 2 2 11 B 0 2 2 2 0 2 2 2 12 B 0 1 1 0 2 2 6 R 38 B 

13 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 1 0 0 4 D 0 1 1 1 0 1 0 0 4 D 0 1 0 0 2 0 3 D 14 D 

14 1 1 0 0 0 0 2 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 1 2 0 2 D 10 D 

15 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 0 1 1 1 2 2 2 1 10 B 0 1 0 1 2 2 6 R 30 B 

16 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 2 2 0 7 R 0 1 1 1 0 2 2 0 7 R 0 1 0 1 2 2 6 R 26 R 

17 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 0 1 0 0 1 0 3 D 0 1 0 1 1 0 3 D 12 D 

18 1 1 2 2 2 2 10 E 1 0 1 1 1 2 2 2 10 B 0 1 1 2 2 2 2 2 12 B 0 1 2 1 2 2 8 B 40 B 

19 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 0 1 1 1 2 2 2 1 10 B 0 1 0 1 2 2 6 R 27 R 

20 1 2 2 2 2 2 11 E 1 0 0 1 1 2 2 2 9 B 0 2 2 2 2 2 2 2 14 E 1 1 2 1 2 2 9 B 43 E 

21 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 1 1 0 3 D 12 D 

22 1 1 0 0 0 0 2 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 1 0 0 2 D 10 D 

23 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 2 2 0 7 R 0 1 1 1 0 2 1 0 6 R 0 1 0 1 2 2 6 R 25 R 

24 1 2 2 2 2 2 11 E 1 2 2 2 1 2 2 2 14 E 0 1 1 1 0 2 2 1 8 R 2 1 2 2 2 2 11 E 44 E 

25 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 0 1 1 2 2 0 8 R 0 1 1 1 0 2 2 1 8 R 0 0 1 1 2 2 6 R 28 R 

26 1 2 2 2 2 2 11 E 1 1 2 1 2 2 2 2 13 E 2 2 2 2 2 2 2 2 16 E 0 0 1 1 2 1 5 R 45 E 

27 1 1 1 0 0 0 3 D 1 1 0 1 1 2 0 0 6 R 0 1 1 1 0 0 0 1 4 D 0 0 0 1 2 0 3 D 16 R 

28 1 1 2 1 1 0 6 R 1 2 2 1 1 2 2 2 13 E 0 2 2 2 2 2 2 2 14 E 0 1 0 1 2 2 6 R 39 B 

29 1 1 1 0 0 0 3 D 1 1 0 1 0 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 1 4 D 0 0 0 1 2 0 3 D 13 D 

30 1 2 0 0 0 0     3 D 1 1 0 1 1 2 2 0 8 R 0 1 1 1 1 2 2 2 10 B 0 1 0 1 2 2 6 R 27 R 

31 1 0 0 0 1 1 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 1 0 0 0 2 0 3 D 12 D 

32 1 2 2 2 1 1 9 B 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 1 1 1 1 2 2 2 2 12 B 0 1 0 1 2 2 6 R 35 B 
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33 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 0 2 0 3 D 12 D 

34 1 2 0 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 0 1 1 1 1 2 2 0 8 R 0 1 0 0 2 0 3 D 22 R 

35 1 2 2 2 2 2 11 E 1 0 0 1 2 2 2 2 10 B 2 2 2 2 2 2 2 2 16 E 0 1 2 2 2 2 9 B 46 E 

36 1 1 0 0 0 0 2 D 1 0 0 1 1 2 0 0 5 R 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 0 2 0 3 D 13 D 

37 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 2 2 2 2 10 B 0 1 1 1 0 2 0 1 6 R 0 1 0 1 2 2 6 R 25 R 

38 1 0 2 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 0 0 0 0 0 2 D 0 0 0 0 2 0 2 D 10 D 

39 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 1 2 0 6 R 0 1 1 1 0 2 1 0 6 R 0 1 0 1 2 2 6 R 24 R 

40 1 0 0 0 1 1 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 1 0 0 4 D 0 1 0 0 2 0 3 D 11 D 

41 1 0 0 0 0 2 3 D 1 0 0 1 1 1 2 2 8 R 0 1 1 0 2 2 0 0 6 R 0 1 0 0 2 2 5 R 22 R 

42 1 1 1 2 2 2 9 B 1 0 2 1 1 2 2 2 11 B 0 2 2 2 0 2 2 2 12 B 0 1 1 0 2 2 6 R 38 B 

43 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 1 0 0 4 D 0 1 1 1 0 1 0 0 4 D 0 1 0 0 2 0 3 D 14 D 

44 1 1 0 0 0 0 2 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 1 2 0 2 D 10 D 

45 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 0 1 1 1 2 2 2 1 10 B 0 1 0 1 2 2 6 R 30 B 

46 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 2 2 0 7 R 0 1 1 1 0 2 2 0 7 R 0 1 0 1 2 2 6 R 26 R 

47 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 0 1 0 0 1 0 3 D 0 1 0 1 1 0 3 D 12 D 

48 1 1 2 2 2 2 10 E 1 0 1 1 1 2 2 2 10 B 0 1 1 2 2 2 2 2 12 B 0 1 2 1 2 2 8 B 40 B 

49 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 2 2 1 8 R 0 1 1 1 2 2 2 1 10 B 0 1 0 1 2 2 6 R 27 R 

50 1 2 2 2 2 2 11 E 1 0 0 1 1 2 2 2 9 B 0 2 2 2 2 2 2 2 14 E 1 1 2 1 2 2 9 B 43 E 

51 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 1 1 0 3 D 12 D 

52 1 1 0 0 0 0 2 D 1 0 0 1 1 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 0 3 D 0 1 0 1 0 0 2 D 10 D 

53 1 1 1 1 1 1 6 R 1 0 0 1 1 2 2 0 7 R 0 1 1 1 0 2 1 0 6 R 0 1 0 1 2 2 6 R 25 R 

54 1 2 2 2 2 2 11 E 1 2 2 2 1 2 2 2 14 E 0 1 1 1 0 2 2 1 8 R 2 1 2 2 2 2 11 E 44 E 

55 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 0 1 1 2 2 0 8 R 0 1 1 1 0 2 2 1 8 R 0 0 1 1 2 2 6 R 28 R 

56 1 2 2 2 2 2 11 E 1 1 2 1 2 2 2 2 13 E 2 2 2 2 2 2 2 2 16 E 0 0 1 1 2 1 5 R 45 E 

57 1 1 1 0 0 0 3 D 1 1 0 1 1 2 0 0 6 R 0 1 1 1 0 0 0 1 4 D 0 0 0 1 2 0 3 D 16 R 

58 1 1 2 1 1 0 6 R 1 2 2 1 1 2 2 2 13 E 0 2 2 2 2 2 2 2 14 E 0 1 0 1 2 2 6 R 39 B 

59 1 1 1 0 0 0 3 D 1 1 0 1 0 0 0 0 3 D 0 1 1 1 0 0 0 1 4 D 0 0 0 1 2 0 3 D 13 D 

60 1 2 0 0 0 0     3 D 1 1 0 1 1 2 2 0 8 R 0 1 1 1 1 2 2 2 10 B 0 1 0 1 2 2 6 R 27 R 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales. 
Elaboración: Tesista 
 

BAREMOS 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 4 RESULTADO GENERAL 

NIVELES fi % NIVELES fi % NIVELES fi % NIVELES fi % NIVELES fi % 

Excelente (10-12) 10 16.7 Excelente (13-16) 6 10.0 Excelente (13-16) 8 13.3 Excelente (10-12) 2 3.3 Excelente (43-56) 8 13.3 

Bueno (7-9) 4      6.7 Bueno (9-12) 10 16.7 Bueno (9-12) 12 20.0 Bueno (7-9) 6 10.0 Bueno (29-42) 10 16.7 

Regular (4-6) 12     20.0 Regular (5-8) 24 40.0 Regular (5-8) 16 26.7 Regular (4-6) 26 43.3 Regular (15-28) 20 33.3 

Deficiente (0-3) 34 56.6 Deficiente (0-4) 20 33.3 Deficiente (0-4) 24 40.0 Deficiente (0-3) 26 43.3 Deficiente (0-14) 22 36.7 
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4.1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Resultado de la estadística descriptiva 
 

Tabla N°03 
Nivel de la variable “Uso de las redes sociales” en estudiantes del VI ciclo 

de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto [43-56> 16 26.7 26.7 26.7 

Alto [29-42> 24 40.0 40.0 66.7 

Medio [15-28> 14 23.3 23.3 90.0 

Bajo [0-14> 6 10.0 10.0 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°3 y gráfico N°1, referido a los resultados de la encuesta sobre el 

uso de las redes sociales, se describe los siguientes resultados: 

16 estudiantes equivalente al 26.7% se ubican en un nivel Muy alto; 

seguidamente, 24 estudiantes equivalente al 40% se ubican en el nivel Alto; 

asimismo, 14 estudiantes equivalente al 23.3% se ubican en el nivel Medio; 

finalmente, 6 estudiantes equivalente al 10% se ubican en el nivel Bajo. 

Los datos señalados indican que el uso de las redes sociales por parte de los 

estudiantes es Muy Alto, los cuales están influenciando negativamente en cada 

uno de ellos. 

Gráfico N°01: 
Nivel de la variable Uso de las redes sociales en estudiantes del VI ciclo 

de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 
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Tabla N°04 
Nivel de la dimensión “Falta de control en el uso de las redes sociales” en 

estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, 
Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto [10-12> 24 40.0 40.0 40.0 

Alto [7-9> 24 40.0 40.0 80.0 

Medio [4-6> 8 13.3 13.3 93.3 

Bajo [0-3> 4 6.7 6.7 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°4 y gráfico N°2, referido a los resultados de la encuesta sobre la 

dimensión “Falta de control en el uso de las redes sociales”, se describe los 

siguientes resultados: 

24 estudiantes equivalente al 40.0% se ubican en un nivel Muy alto; 

seguidamente, 24 estudiantes equivalente al 40% se ubican en el nivel Alto; 

asimismo, 8 estudiantes equivalente al 23.3% se ubican en el nivel Medio; 

finalmente, 4 estudiantes equivalente al 6.7% se ubican en el nivel Bajo. 

Los datos señalados indican que el descontrol en el uso de las redes sociales 

es Alto y Muy alto en los estudiantes. 

Gráfico N°02 
Nivel de la dimensión “Falta de control en el uso de las redes sociales” en 

estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, 
Paucarbamba, 2017. 
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Tabla N°05 
Nivel de la dimensión “Obsesión por las redes sociales” en estudiantes 
del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 

2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto [13-16> 14 23.3 23.3 23.3 

Alto [9-12> 28 46.7 46.7 70.0 

Medio [5-8> 8 13.3 13.3 83.3 

Bajo [0-4> 10 16.7 16.7 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°5 y gráfico N°3, referido a los resultados de la encuesta sobre la 

dimensión “Obsesión por las redes sociales”, se describe los siguientes 

resultados: 

14 estudiantes equivalente al 23.3% se ubican en un nivel Muy alto; 

seguidamente, 28 estudiantes equivalente al 46.7% se ubican en el nivel Alto; 

asimismo, 8 estudiantes equivalente al 13.3% se ubican en el nivel Medio; 

finalmente, 10 estudiantes equivalente al 16.7% se ubican en el nivel Bajo. 

Los datos señalados indican la obsesión por las redes sociales es alto, los 

cuales están influenciando negativamente. 

Gráfico N°03 
Nivel de la dimensión “obsesión por las redes sociales” en estudiantes 
del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 

2017. 
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Tabla N°06 
Nivel de la dimensión “Uso excesivo de las redes sociales” en 

estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, 
Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto [13-16> 8 13.3 13.3 13.3 

Alto [9-12> 24 40.0 40.0 53.3 

Medio [5-8> 16 26.7 26.7 80.0 

Bajo [0-4> 12 20.0 20.0 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°3 y gráfico N°1, referido a los resultados de la encuesta sobre la 

dimensión “Uso excesivo de las redes sociales”, se describe los siguientes 

resultados: 

8 estudiantes equivalente al 13.3% se ubican en un nivel Muy alto; 

seguidamente, 24 estudiantes equivalente al 40% se ubican en el nivel Alto; 

asimismo, 16 estudiantes equivalente al 26.7% se ubican en el nivel Medio; 

finalmente, 12 estudiantes equivalente al 20% se ubican en el nivel Bajo. 

Los datos señalados indican que el uso excesivo de las redes sociales es Alto, 

los cuales están influenciando negativamente en cada uno de ellos. 

Gráfico N°04 
Nivel de la dimensión “Uso excesivo de las redes sociales” en 

estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, 
Paucarbamba, 2017. 
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Tabla N°07 
Nivel de la dimensión “Efecto nocivo de adicción a las redes sociales” en 

estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, 
Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Alto [10-12> 18 30.0 30.0 30.0 

Alto [7-9> 22 36.7 36.7 66.7 

Medio [4-6> 16 26.7 26.7 93.3 

Bajo [0-3> 4 6.7 6.7 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°7 y gráfico N°5, referido a los resultados de la encuesta sobre el 

“Efecto nocivo de la adicción a las redes sociales”, se describe los siguientes 

resultados: 

18 estudiantes equivalente al 30.0% se ubican en un nivel Muy alto; 

seguidamente, 22 estudiantes equivalente al 36.7% se ubican en el nivel Alto; 

asimismo, 16 estudiantes equivalente al 26.7% se ubican en el nivel Medio; 

finalmente, 4 estudiantes equivalente al 6.7% se ubican en el nivel Bajo. 

Los datos señalados indican que el efecto nocivo de la adicción a las redes 

sociales es Alto, los cuales están influenciando negativamente en cada uno de 

ellos. 

Gráfico N°05 
Nivel de la dimensión “Efectos nocivos de adicción a las redes sociales” 
en estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, 

Paucarbamba, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00% 30,00%

36,70%

26,70%

6,70%

Efectos nocivos de adicción a las redes sociales

Muy Alto Alto Medio Bajo



 

74 
 

Tabla N°8:  
Cuadro comparativo de los resultados por dimensiones del uso de las 

redes sociales en los estudiantes de la I.E.I.N°32223. 
Nivel de 

valoración 
Falta de control 
en el uso de las 
redes sociales 

Obsesión por las 
redes sociales 

Uso excesivo 
de las redes 

sociales 

Efectos nocivos de 
adicción a las redes 

sociales 

fi hi(x100) fi hi(x100) fi hi(x100) fi hi(x100) 

Muy Alto 24 40.0 14 23.3 8 13.3 18 30.0 

Alto 24 40.0 28 46.7 24 40.0 22 36.7 

Medio 8 13.3 8 13.3 16 26.7 16 26.7 

Bajo 4 6.7 10 16.7 12 20.0 4 6.7 

TOTAL n=60 100.0 n=60 100.0 n=60 100.0 n=60 100.0 

Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 

 

Interpretación: 

En la presente tabla N°8 y gráfico N°6, relacionado con los resultados por 

dimensiones se desprende lo siguiente:  

• En la dimensión “Falta de control en el uso de las redes sociales” el que 

más sobresale es el nivel Muy alto y Alto con un porcentaje de 40.0% 

respectivamente. 

• En la dimensión “Obsesión por las redes sociales”, el que más sobresale 

es nivel Alto, con un porcentaje de 46.7%. 

• En la dimensión “Uso excesivo de las redes sociales”, el que más 

sobresale es el nivel Alto, con un porcentaje de 40.0%. 

• En la dimensión “Efecto nocivo de la adicción a las redes sociales”, el 

que más sobresale es el nivel Alto, con un porcentaje de 36.7%.  

Gráfico N°6: 
Resultados por dimensiones del uso de las redes sociales en los 

estudiantes de la I.E.I.N°32223. 
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Tabla 9: 
Estadígrafos de las dimensiones de la variable Uso de las redes sociales 

 

Estadísticos 

 D1 D2 D3 D4 VX 

N Válido 60 60 60 60 60 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 7,9333 9,3667 8,5667 7,7667 33,6667 

Mediana 7,5000 9,0000 9,0000 7,0000 33,5000 

Moda 7,00 9,00 3,00a 7,00 14,00 

Desviación estándar 2,87518 3,64978 3,82395 2,70196 12,12738 

Varianza 8,267 13,321 14,623 7,301 147,073 

Rango 11,00 13,00 13,00 9,00 40,00 

Mínimo 1,00 3,00 3,00 3,00 14,00 

Máximo 12,00 16,00 16,00 12,00 54,00 

Suma 476,00 562,00 514,00 466,00 2020,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Interpretación:  

En la tabla N°9, referido a los estadísticos descriptivos de la variable “Uso de 

las redes sociales “y sus dimensiones se observa lo siguiente:  

- En la dimensión N°1 se observan los siguientes resultados: Media (7.9333); 

Mediana (7,5000, Moda (7); Desviación estándar (2,87518); Varianza (8.267); 

Mínimo (1); y Máximo (12). 

- En la dimensión N°2, se observan los siguientes resultados: Media (9,3667); 

Mediana (9); Moda (9); Desviación estándar (3,64978); Varianza (13.321); 

Mínimo (3); y Máximo (16). 

- En la dimensión N°3, se observan los siguientes resultados: Media (8,5667); 

Mediana (9); Moda (3); Desviación estándar (3,82395); Varianza (14,623); 

Mínimo (3); y Máximo (16). 

- En la dimensión N°4, se observan los siguientes resultados: Media (7,7667); 

Mediana (7); Moda (7); Desviación estándar (2,70196); Varianza (7,301); 

Mínimo (3); y Máximo (12). 

- En la variable “Uso de las redes sociales” se observan los siguientes 

resultados: Media (33,6667); Mediana (33,5000); Moda (14); Desviación 

estándar (12,12738); Varianza (147,073); Mínimo (14); y Máximo (54). 
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Tabla N°09 
Nivel de la variable “Habilidades sociales” en estudiantes del VI ciclo de 

la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente [43-56> 8 13.3 13.3 13.3 

Bueno [29-42> 10 16.7 16.7 30.0 

Regular [15-28> 20 33.3 33.3 63.3 

Deficiente [0-14> 22 36.7 36.7 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°02 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°9 y gráfico N°7, referido a los resultados de la encuesta sobre las 

“Habilidades sociales”, se describe los siguientes resultados: 

8 estudiantes equivalente al 13.3% se ubican en un nivel Excelente; 

seguidamente, 10 estudiantes equivalente al 16.7% se ubican en el nivel 

Bueno; asimismo, 20 estudiantes equivalente al 33.3% se ubican en el nivel 

Regular; finalmente, 22 estudiantes equivalente al 36.7% se ubican en el nivel 

Deficiente. 

Los datos señalados indican que el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes es Deficiente; es decir existen problemas conductuales, 

comunicativos, personales y situacionales. 

Gráfico N°07 
Nivel de la variable “Habilidades sociales” en estudiantes del VI ciclo de la 

I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017.. 
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Tabla N°10 
Nivel de la dimensión “Conductual” en estudiantes del VI ciclo de la I.E.I. 

N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente [10-12> 10 16.7 16.7 16.7 

Bueno [7-9> 4 6.7 6.7 23.4 

Regular [4-6> 12 20.0 20.0 43.4 

Deficiente  [0-3> 34 56.6 56.6 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°10 y gráfico N°08, referido a los resultados de la encuesta sobre 

la dimensión “Componente conductual”, se describe los siguientes resultados: 

10 estudiantes equivalente al 16.7% se ubican en el nivel Excelente; 

seguidamente, 4 estudiantes equivalente al 6.7% se ubican en el nivel Bueno; 

asimismo, 12 estudiantes equivalente al 20.0% se ubican en el nivel Regular; 

finalmente, 34 estudiantes equivalente al 56.6% se ubican en el nivel 

Deficiente. 

Los datos señalados indican que el componente conductual de los estudiantes 

se encuentran en el nivel Deficiente. 

Gráfico N°08 
 Nivel de la dimensión “Componente conductual” en estudiantes del VI 
ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 
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Tabla N°11 
Nivel de la dimensión “Componente comunicativo” en estudiantes del VI 
ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente [13-16> 6 10.0 10.0 10.0 

Bueno [9-12> 10 16.7 16.7 26.7 

Regular [5-8> 24 40.0 40.0 66.7 

Deficiente  [0-4> 20 33.3 33.3 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°02 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°11 y gráfico N°09, referido a los resultados de la encuesta sobre 

la dimensión “Componente comunicativo”, se describe los siguientes 

resultados: 

6 estudiantes equivalente al 10.0% se ubican en el nivel Excelente; 

seguidamente, 10 estudiantes equivalente al 16.7% se ubican en el nivel 

Bueno; asimismo, 24 estudiantes equivalente al 40.0% se ubican en el nivel 

Regular; finalmente, 20 estudiantes equivalente al 33.3% se ubican en el nivel 

Deficiente. 

Los datos señalados indican que el componente comunicativo de los 

estudiantes se encuentra en el nivel Regular. 

 
Gráfico N°09 

 Nivel de la dimensión “Componente comunicativo” en estudiantes del VI 
ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 
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Tabla N°12 
Nivel de la dimensión “Componente personal” en estudiantes del VI ciclo 

de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente [13-16> 8 13.3 13.3 13.3 

Bueno [9-12> 12 20.0 20.0 33.3 

Regular [5-8> 16 26.7 26.7 60.0 

Deficiente  [0-4> 24 40.0 40.0 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Tesistas 

 
Interpretación: 

En la tabla N°12 y gráfico N°10, referido a los resultados de la encuesta sobre 

la dimensión “Componente personal”, se describe los siguientes resultados: 

8 estudiantes equivalente al 13.3% se ubican en el nivel Excelente; 

seguidamente, 12 estudiantes equivalente al 20.0% se ubican en el nivel 

Bueno; asimismo, 16 estudiantes equivalente al 26.7% se ubican en el nivel 

Regular; finalmente, 24 estudiantes equivalente al 40.0% se ubican en el nivel 

Deficiente. 

Los datos señalados indican que el componente personal de los estudiantes se 

encuentra en el nivel Deficiente. 

 
Gráfico N°10 

 Nivel de la dimensión “Componente personal” en estudiantes del VI ciclo 
de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 
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Tabla N°13 
Nivel de la dimensión “Componente situacional” en estudiantes del VI 
ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 

                         

                     Niveles 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

hi(x100) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente [10-12> 2 3.3 3.3 3.3 

Bueno [7-9> 6 10.0 10.0 13.3 

Regular [4-6> 26 43.3 43.3 53.7 

Deficiente  [0-3> 26 43.3 43.3 100.0 

Total n=60 100.0 100,0  
Fuente: Tabla N°02 
Elaboración: Tesistas 
 

Interpretación: 

En la tabla N°13 y gráfico N°11, referido a los resultados de la encuesta sobre 

la dimensión “Componente situacional”, se describe los siguientes resultados: 

2 estudiantes equivalente al 3.3% se ubican en el nivel Excelente; 

seguidamente, 6 estudiantes equivalente al 10.0% se ubican en el nivel Bueno; 

asimismo, 26 estudiantes equivalente al 43.3% se ubican en el nivel Regular; 

finalmente, 26 estudiantes equivalente al 43.3% se ubican en el nivel 

Deficiente. 

Los datos señalados indican que el componente situacional de los estudiantes 

se encuentran entre los niveles Regular y Deficiente. 

 
Gráfico N°11 

 Nivel de la dimensión “Componente situacional” en estudiantes del VI 
ciclo de la I.E.I. N°32223 Mariano Dámaso Beraún, Paucarbamba, 2017. 
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Tabla N°14  
Cuadro comparativo de los resultados por dimensiones de las habilidades 

sociales en los estudiantes de la I.E.I.N°32223. 
Nivel de 

valoración 
Componente 
conductual 

Componente 
comunicativo 

Componente 
personal 

Componente 
situacional 

fi hi(x100) fi hi(x100) fi hi(x100) fi hi(x100) 
Excelente  

10 16.7 6 10.0 8 13.3 2 3.3 

Bueno 
4 6.7 10 16.7 12 20.0 6 10.0 

Regular 
12 20.0 24 40.0 16 26.7 26 43.3 

Deficiente 
34 56.6 20 33.3 24 40.0 26 43.3 

TOTAL n=60 100.0 n=60 100.0 n=60 100.0 n=60 100.0 

Fuente: Tabla N°02 
Elaboración: Tesistas 

 

Interpretación: 

En la presente tabla N°8 y gráfico N°6, relacionado con los resultados por 

dimensiones se desprende lo siguiente: 

• En la dimensión “Componente conductual” el que más sobresale es el 

nivel Deficiente con un porcentaje de 56.6%;  

• En la dimensión “Componente comunicativo”, el que más sobresale es 

nivel Regular, con un porcentaje de 40.0%. 

• En la dimensión “Componente personal”, el que más sobresale es el 

nivel Deficiente, con un porcentaje de 40.0%. 

• En la dimensión “Componente situacional”, los que más sobresalen son 

los niveles Deficiente y Regular, con un porcentaje de 43.3% 

respectivamente. 

Gráfico N°12 
Resultados por dimensiones de las habilidades sociales en los 

estudiantes de la I.E.I.N°32223. 
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Tabla N°15 

Estadígrafos de las dimensiones de la variable Habilidades sociales 

 

Estadísticos 

 Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 VY 

N Válido 60 60 60 60 60 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 5,2000 6,9333 7,3333 4,9667 24,3667 

Mediana 3,0000 7,5000 6,0000 5,5000 24,5000 

Moda 3,00 3,00 3,00 6,00 12,00 

Desviación estándar 3,12887 3,36415 4,27316 2,29197 12,07739 

Varianza 9,790 11,318 18,260 5,253 145,863 

Rango 9,00 11,00 14,00 9,00 36,00 

Mínimo 2,00 3,00 2,00 2,00 10,00 

Máximo 11,00 14,00 16,00 11,00 46,00 

Suma 312,00 416,00 440,00 298,00 1462,00 

 

Interpretación:  

En la tabla N°15, referido a los estadísticos de la variable “Habilidades 

sociales”, y sus respectivas dimensiones, se observa lo siguiente: 

En la dimensión “Componente conductual” se observan los siguientes 

resultados: Media (5.2000); Mediana (3), Moda (3); Desviación estándar 

(3,12887); Varianza (9,790); Mínimo (2); y Máximo (11). 

En la dimensión “Componente comunicativo” se observan los siguientes 

resultados: Media (6,9333); Mediana (7,5000), Moda (3); Desviación estándar 

(3,36415); Varianza (11,318); Mínimo (3); y Máximo (14). 

En la dimensión “Componente personal” se observan los siguientes resultados: 

Media (7,3333); Mediana (6), Moda (3); Desviación estándar (4,27316); 

Varianza (18,260); Mínimo (2); y Máximo (16). 

En la dimensión “Componente situacional” se observan los siguientes 

resultados: Media (4,9667); Mediana (5,5000), Moda (6); Desviación estándar 

(2,29197); Varianza (5,253); Mínimo (2); y Máximo (11). 

En la variable “Habilidades sociales” se observan los siguientes resultados: 

Media (24,3667); Mediana (24,5000), Moda (12); Desviación estándar 

(12,07739); Varianza (145,863); Mínimo (10); y Máximo (46). 

 



 

83 
 

4.1.2. Resultados de la Estadística Inferencial 

A. Prueba de normalidad 

Tabla 16: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 D1 D2 D3 D4 VX dim1 dim2 dim3 dim4 VY 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 7,93

33 

9,36

67 

8,56

67 

7,76

67 

33,66

67 

5,20

00 

6,93

33 

7,33

33 

4,96

67 

24,36

67 

Desviación 

estándar 

2,87

518 

3,64

978 

3,82

395 

2,70

196 

12,12

738 

3,12

887 

3,36

415 

4,27

316 

2,29

197 

12,07

739 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,173 ,160 ,094 ,145 ,085 ,326 ,179 ,182 ,238 ,171 

Positivo ,127 ,131 ,094 ,145 ,085 ,326 ,179 ,182 ,238 ,171 

Negativo -,173 -,160 -,078 -,096 -,081 -,153 -,124 -,122 -,174 -,117 

Estadístico de prueba ,173 ,160 ,094 ,145 ,085 ,326 ,179 ,182 ,238 ,171 

Sig. asintótica (bilateral) 
,000c ,001c 

,200c

,d 
,003c 

,200c,

d 
,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

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°16, referido a la prueba de normalidad, los resultados estadísticos 

de kolmogorov-Smirnov realizado a los datos obtenidos para las dos variables 

de estudio: Uso de las redes sociales y habilidades sociales, con sus 

respectivas dimensiones, indican lo siguiente: 

Se puede notar que los niveles de significancia bilateral obtenidos no son todos 

menores que α=0.05; este resultado estadístico señala, que los datos 

presentan una la distribución normal, por lo tanto se debe considerar una 

prueba paramétrica para correlacionar las variables; es decir, se aplicará la 

prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

COMPROBANDO LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 

 

 

 

A continuación, se empleará la estadística inferencial, mediante los pasos siguientes: 

1º: Formulación de las Hipótesis Estadísticas y su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

2º: Nivel de significación:     

 = 005 (prueba  bilateral) 

 

3º: Estadígrafo de Prueba:  

Coeficiente de Correlación de Pearson y regresión lineal simple. El procesamiento de los datos 

se realizó con el Software estadístico SPSS versión 22. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre la falta de control personal en el uso de las redes 
sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017.   

 

D1: falta de 
control personal 
en el uso de las 
redes sociales 

Vy: Manejo de las 
Habilidades 

sociales 

D1: falta de control personal 
en el uso de las redes sociales 

Correlación de Pearson 1,000 ,790** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Vy: Manejo de las Habilidades 
sociales 

Correlación de Pearson ,790** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

 

 

Existe relación entre la falta de control personal en el uso de las redes sociales 
y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Existe relación entre la falta de control 
personal en el uso de las redes sociales y el 
manejo de las habilidades sociales de los 
estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 
2017. 

Hipótesis alterna: Ha: ρ≠ 0    

No existe relación entre la falta de control 
personal en el uso de las redes sociales y el 
manejo de las habilidades sociales de los 
estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 
2017. 

Hipótesis alterna: Ho: ρ= 0    
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Los datos recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre la dimensión “falta de 

control personal en el uso de las redes sociales” y la variable “Manejo de las habilidades 

sociales”; esta relación representa un 0,790; es decir, es una relación alta y positiva. El hecho 

que resulta un valor positivo (el coeficiente de correlación simple) se comprueba que a un 

nivel alto de falta de control personal en el uso de las redes sociales, le corresponde un 

deficiente manejo de las habilidades sociales, o a un bajo nivel de descontrol personal en el 

uso de las redes sociales, le corresponde un excelente manejo de las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de determinación, obtenido es de 0,625; este estadígrafo indica que la 

falta de control personal en el uso de las redes sociales genera un deficiente manejo 

de las habilidades sociales en un 62,5% de los casos observados en los estudiantes del 

VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

De la misma manera se tiene el estadígrafo Anova, cuyos resultados se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5377,267 1 5377,267 96,598 ,000b 

Residuo 3228,666 58 55,667   

Total 8605,933 59    

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,790a ,625 ,618 7,46101 

a. Predictores: (Constante), D1 
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a. Variable dependiente: VY 

b. Predictores: (Constante), D1 

Este estadígrafo indica un Sig. de 0.000, resultado que demuestra que el modelo de 

regresión elegido; tiene validez  puesto que es menor que el nivel de significancia de 

5%.(0.05), es decir la base de datos está dentro del margen de error estimado.  

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -1,975 2,848  -,694 ,491 

D1 3,320 ,338 ,790 9,828 ,000 

a. Variable dependiente: VY 

 

4º: Tenemos la Región Crítica. 

 

Rc= t de Tabla = ±1,67 

5º: Se decide por: 

El programa SPSS 22 refleja un T calculado de 9,828> Rc =1,67 entonces se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con estos resultados 

estadísticos, se puede afirmar que la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales se relaciona significativamente con el manejo de las habilidades sociales. 

Finalmente, el coeficiente de determinación indica que la falta de control personal en 

el uso de las redes sociales incide significativamente en un 62.5% en el manejo de las 

habilidades sociales de los estudiantes, pero no determina el resultado total de su 

desarrollo. 

 

 

 

 

TC=9,828 
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COMPROBANDO LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 

 

 

 

A continuación, se empleará la estadística inferencial, mediante los pasos siguientes: 

1º: Formulación de las Hipótesis Estadísticas y su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

2º: Nivel de significación:     

 = 005 (prueba  bilateral) 

 

3º: Estadígrafo de Prueba:  

Coeficiente de Correlación de Pearson y regresión lineal simple. El procesamiento de los datos 

se realizó con el Software estadístico SPSS versión 22. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre la obsesión por las redes sociales y el manejo de 
las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba, 2017.   

 
D2: Obsesión por 
las redes sociales 

Vy: Manejo de las 
habilidades 

sociales 

D2: Obsesión por las redes 
sociales 

Correlación de Pearson 1,000 ,784** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Vy: Manejo de las habilidades 
sociales 

Correlación de Pearson ,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

 

 

 

 

 

Existe relación entre la obsesión por las redes sociales y el manejo de las 
habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Existe relación entre la obsesión por las redes 
sociales y el manejo de las habilidades 
sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la 
I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba, 2017. 

Hipótesis alterna: Ha: ρ≠ 0    

No existe relación entre la obsesión por las 
redes sociales y el manejo de las habilidades 
sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la 
I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba, 2017. 

Hipótesis alterna: Ho: ρ= 0    



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los datos recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 

y obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre la dimensión 

“Obsesión por las redes sociales” y la variable “Manejo de las habilidades sociales”; esta 

relación representa un 0,784; es decir, es una relación alta y positiva. El hecho que resulta un 

valor positivo (el coeficiente de correlación simple) se comprueba que a una alta obsesión por 

las redes sociales, le corresponde un deficiente manejo de las habilidades sociales, o a una baja 

obsesión por las redes sociales, le corresponde un excelente manejo de las habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

El coeficiente de determinación, obtenido es de 0,614; este estadígrafo indica que la 

obsesión por las redes sociales genera un deficiente manejo de las habilidades sociales 

en un 61,4% de los casos observados en los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 

“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

De la misma manera se tiene el estadígrafo Anova, cuyos resultados se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5284,382 1 5284,382 92,274 ,000b 

Residuo 3321,551 58 57,268   

Total 8605,933 59    

a. Variable dependiente: VY 

b. Predictores: (Constante), D2 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,784a ,614 ,607 7,56757 

a. Predictores: (Constante), D2 
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Este estadígrafo indica un Sig. de 0.000, resultado que demuestra que el modelo de 

regresión elegido; tiene validez  puesto que es menor que el nivel de significancia de 

5%.(0.05), es decir la base de datos está dentro del margen de error estimado.  

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) ,079 2,711  ,029 ,977 

D2 2,593 ,270 ,784 9,606 ,000 

a. Variable dependiente: VY 

 

 

4º: Tenemos la Región Crítica. 

 

Rc= t de Tabla = ±1,67 

5º: Se decide por: 

El programa SPSS 22 refleja un T calculado de 9,606> Rc =1,67 entonces se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con estos resultados 

estadísticos, se puede afirmar que la obsesión por las redes sociales se relaciona 

significativamente con el manejo delas habilidades sociales. Finalmente, el coeficiente 

de determinación indica que la obsesión por el uso de las redes sociales incide 

significativamente en un 61,4% en el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes, pero no determina el resultado total de su desarrollo. 

 

 

 

 

 

TC=9,606 
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COMPROBANDO LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 3 

 

 

 

A continuación, se empleará la estadística inferencial, mediante los pasos siguientes: 

1º: Formulación de las Hipótesis Estadísticas y su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

2º: Nivel de significación:     

 = 005 (prueba  bilateral) 

 

3º: Estadígrafo de Prueba:  

Coeficiente de Correlación de Pearson y regresión lineal simple. El procesamiento de los datos 

se realizó con el Software estadístico SPSS versión 22. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre uso excesivo de las redes sociales y el manejo de 
las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba, 2017.   

 

D3: Uso excesivo 
de las redes 

sociales 

Vy: Manejo de las 
habilidades 

sociales 

D3: Uso excesivo de las redes 
sociales 

Correlación de Pearson 1,000 ,863** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Vy: Manejo de las habilidades 
sociales 

Correlación de Pearson ,863** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

 

 

 

 

 

Existe relación entre el uso excesivo de las redes sociales y el manejo de las 
habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Existe relación entre el uso excesivo de las 
redes sociales y el manejo de las habilidades 
sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la 
I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba, 2017. 

Hipótesis alterna: Ha: ρ≠ 0    

No existe relación entre el uso excesivo de 
las redes sociales y el manejo de las 
habilidades sociales de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Hipótesis alterna: Ho: ρ= 0    



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre la dimensión “Uso 

excesivo de las redes sociales” y la variable “Manejo de las habilidades sociales”; esta relación 

representa un 0,863; es decir, es una relación alta y positiva. Se comprueba que a un alto nivel 

de “Uso excesivo de las redes sociales”, le corresponde un deficiente manejo de las habilidades 

sociales, o a una bajo nivel de “Uso excesivo de las redes sociales”, le corresponde un 

excelente manejo de las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de determinación, obtenido es de 0,745; este estadígrafo indica que el 

“Uso excesivo de las redes sociales” genera un deficiente manejo de las habilidades 

sociales en un 74,5% de los casos observados en los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

De la misma manera se tiene el estadígrafo Anova, cuyos resultados se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 6409,523 1 6409,523 169,254 ,000b 

Residuo 2196,410 58 37,869   

Total 8605,933 59    

a. Variable dependiente: VY 

b. Predictores: (Constante), D3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,863a ,745 ,740 6,15379 

a. Predictores: (Constante), D3 
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Este estadígrafo indica un Sig. de 0.000, resultado que demuestra que el modelo de 

regresión elegido; tiene validez  puesto que es menor que el nivel de significancia de 

5%.(0.05), es decir la base de datos está dentro del margen de error estimado.  

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 1,017 1,963  ,518 ,606 

D3 2,726 ,210 ,863 13,010 ,000 

a. Variable dependiente: VY 

 

 

4º: Tenemos la Región Crítica. 

 

Rc= t de Tabla = ±1,67 

5º: Se decide por: 

El programa SPSS 22 refleja un T calculado de 13,010> Rc =1,67 entonces se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con estos resultados 

estadísticos, se puede afirmar que el Uso excesivo de las redes sociales se relaciona 

significativamente con el manejo delas habilidades sociales. Finalmente, el coeficiente 

de determinación indica que el Uso excesivo de las redes sociales incide 

significativamente en un 74,5% en el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes, pero no determina el resultado total de su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

TC=13,010 
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COMPROBANDO LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 4 

 

 

 

A continuación, se empleará la estadística inferencial, mediante los pasos siguientes: 

1º: Formulación de las Hipótesis Estadísticas y su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

2º: Nivel de significación:     

 = 005 (prueba  bilateral) 

 

3º: Estadígrafo de Prueba:  

Coeficiente de Correlación de Pearson y regresión lineal simple. El procesamiento de los datos 

se realizó con el Software estadístico SPSS versión 22. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre el efecto nocivo de la adicción a las redes 
sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017.   

 

D4: Efecto nocivo 
de la adicción a 

las redes sociales 

Vy: Manejo de las 
habilidades 

sociales 

D4: Efecto nocivo de la 
adicción a las redes sociales 

Correlación de Pearson 1,000 ,781** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Vy: Manejo de las habilidades 
sociales 

Correlación de Pearson ,781** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

 

 

 

 

 

Existe relación entre los efectos nocivos de la adicción a las redes sociales y el 
manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017 

Existe relación entre el efecto nocivo de la 
adicción a las redes sociales y el manejo de 
las habilidades sociales de los estudiantes 
del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017 

Hipótesis alterna: Ha: ρ≠ 0    

No existe relación entre el efecto nocivo de la 
adicción a las redes sociales y el manejo de 
las habilidades sociales de los estudiantes 
del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017 

Hipótesis alterna: Ho: ρ= 0    
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Los datos recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre la dimensión “efecto 

nocivo de la adicción a las redes sociales” y la variable “Manejo de las habilidades sociales”; 

esta relación representa un 0,781; es decir, es una relación alta y positiva. Se comprueba que a 

un alto nivel d efecto nocivo de la adicción a las redes sociales”, le corresponde un deficiente 

manejo de las habilidades sociales, o a una bajo nivel de efecto nocivo de la adicción a las 

redes sociales, le corresponde un excelente manejo de las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

El coeficiente de determinación, obtenido es de 0,610; este estadígrafo indica que el 

alto nivel de “efecto nocivo de la adicción a las redes sociales” genera un deficiente 

manejo de las habilidades sociales en un 61.0% de los casos observados en los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 

2017. 

De la misma manera se tiene el estadígrafo Anova, cuyos resultados se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5245,496 1 5245,496 90,535 ,000b 

Residuo 3360,438 58 57,939   

Total 8605,933 59    

a. Variable dependiente: VY 

b. Predictores: (Constante), D4 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,781a ,610 ,603 7,61174 

a. Predictores: (Constante), D4 
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Este estadígrafo indica un Sig. de 0.000, resultado que demuestra que el modelo de 

regresión elegido; tiene validez  puesto que es menor que el nivel de significancia de 

5%.(0.05), es decir la base de datos está dentro del margen de error estimado.  

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -2,737 3,013  -,908 ,368 

D4 3,490 ,367 ,781 9,515 ,000 

a. Variable dependiente: VY 

 

4º: Tenemos la Región Crítica. 

 

Rc= t de Tabla = ±1,67 

5º: Se decide por: 

El programa SPSS 22 refleja un T calculado de 9,515> Rc =1,67 entonces se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con estos resultados 

estadísticos, se puede afirmar que el efecto nocivo de la adicción a las redes sociales se 

relaciona significativamente con el manejo delas habilidades sociales. Finalmente, el 

coeficiente de determinación indica que el efecto nocivo de la adicción a las redes 

sociales incide significativamente en un 60.0% en el manejo de las habilidades sociales 

de los estudiantes, pero no determina el resultado total de su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

TC=9,515 



 

96 
 

COMPROBANDO LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

A continuación, se empleará la estadística inferencial, mediante los pasos siguientes: 

1º: Formulación de las Hipótesis Estadísticas y su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

2º: Nivel de significación:     

 = 005 (prueba  bilateral) 

 

3º: Estadígrafo de Prueba:  

Coeficiente de Correlación de Pearson y regresión lineal simple. El procesamiento de los datos 

se realizó con el Software estadístico SPSS versión 22. 

Coeficiente de correlación de Pearson entre el uso de las redes sociales y el manejo de las 
habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba, 2017.   

 
Vx: Uso de las 
redes sociales 

Vy: Manejo de las 
habilidades 

sociales 

Vx: Uso de las redes sociales Correlación de Pearson 1,000 ,866** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Vy: Manejo de las habilidades 
sociales 

Correlación de Pearson ,866** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

 

 

 

 

 

Existe relación significativa entre el uso de las redes sociales y el manejo de las 
habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa 
Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Existe relación significativa entre el uso de las 
redes sociales y el manejo de las habilidades 
sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la 
Institución Educativa Integrada N°32223 
“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 
2017. 

Hipótesis alterna: Ha: ρ≠ 0    

No existe relación significativa entre el uso de 
las redes sociales y el manejo de las 
habilidades sociales de los estudiantes del VI 
Ciclo de la Institución Educativa Integrada 
N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba, 2017. 

Hipótesis alterna: Ho: ρ= 0    



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los datos recogidos con los instrumentos, se trasladó al programa estadístico SPSS versión 22 y 

obteniendo como resultado que sí existe una correlación positiva entre la variable “Uso de las 

redes sociales” y la variable “Manejo de las habilidades sociales”; esta relación representa un 

0,866; es decir, es una relación alta y positiva. Se comprueba que a un alto nivel de “Uso de las 

redes sociales”, le corresponde un deficiente manejo de las habilidades sociales, o a una bajo 

nivel de uso de las redes sociales, le corresponde un excelente manejo de las habilidades 

sociales.  

 

 

 

 

 

El coeficiente de determinación, obtenido es de 0,751; este estadígrafo indica que el 

alto nivel de “Uso de las redes sociales” genera un deficiente manejo de las habilidades 

sociales en un 75.1% de los casos observados en los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

De la misma manera se tiene el estadígrafo Anova, cuyos resultados se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 6460,529 1 6460,529 174,657 ,000b 

Residuo 2145,405 58 36,990   

Total 8605,933 59    

a. Variable dependiente: VY 

b. Predictores: (Constante), VX 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,866a ,751 ,746 6,8192 

a. Predictores: (Constante), D4 
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Este estadígrafo indica un Sig. de 0.000, resultado que demuestra que el modelo de 

regresión elegido; tiene validez  puesto que es menor que el nivel de significancia de 

5%.(0.05), es decir la base de datos está dentro del margen de error estimado.  

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -4,683 2,334  -2,006 ,049 

VX ,863 ,065 ,866 13,216 ,000 

a. Variable dependiente: VY 

 

 

4º: Tenemos la Región Crítica. 

 

Rc= t de Tabla = ±1,67 

5º: Se decide por: 

El programa SPSS 22 refleja un T calculado de 13,216> Rc =1,67 entonces se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con estos resultados 

estadísticos, se puede afirmar que el Uso de las redes sociales se relaciona 

significativamente con el manejo delas habilidades sociales. Finalmente, el coeficiente 

de determinación indica que el uso de las redes sociales incide significativamente en 

un 75.1% en el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes, pero no 

determina el resultado total de su desarrollo.     

 

 

 

 

 

 

TC=13,216 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados se realiza contrastando los hallazgos encontrados 

con lo señalado en el marco teórico y los antecedentes de investigación. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado que 

existe una relación directa entre las variables: Uso de las redes sociales y el 

manejo de las habilidades sociales; Se comprueba que a un alto nivel de “Uso 

de las redes sociales”, le corresponde un deficiente manejo de las habilidades 

sociales, o a una bajo nivel de uso de las redes sociales, le corresponde un 

excelente manejo de las habilidades sociales. Por otro lado se obtenido un 

coeficiente de determinación de R2 = 0,751; que indica que el alto nivel de “Uso 

de las redes sociales” genera un deficiente manejo de las habilidades sociales 

en un 75.1% de los casos observados en los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo entre 

ellos tenemos a Carrizo (2012) quien en su tesis titulada “Las redes sociales 

como factor determinante de transgresión en la comunicación entre 

adolescentes”, concluye que las redes sociales llegan a influir de manera 

nociva en los adolescentes que no son controlados por sus padres. En esos 

casos, aparece un déficit en el rendimiento escolar y una apatía por las 

actividades que no se relacionen con el uso de la computadora. Esto también 

puede llevar a una distorsión de la realidad que percibe el joven, dado que la 

adicción a Internet lo mantiene alejado de la realidad. 

Por otra parte, Bonilla (2014), en la tesis titulada “Impacto de la dependencia a 

las redes sociales virtuales sobre las habilidades sociales en estudiantes”, 

concluye que Correlacionando el nivel de adicción a Internet y a las redes 

sociales y el nivel de habilidades sociales, se reflejó dentro de la población total 

que el 53,3% obtuvo un nivel bajo en habilidades sociales, en tanto que en este 

grupo, el 27,5% tiene un nivel de adicción severo, mientras que el 18,2% 

moderado y el 1,0% bajo. El 38,3% de la población total obtuvo un nivel 

promedio de habilidades sociales, dentro de este porcentaje el 19,2% presenta 

un nivel moderado de adicción, el 14,2% un nivel leve, el 4,2% un nivel bajo y 

el 0,8% severo. 
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Finalmente Molina y Toledo (2014), indican en su tesis “Las redes sociales y su 

influencia en el comportamiento de los adolescentes” que las redes sociales 

influyen en el comportamiento de los adolescentes en un 57.4%. 

Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada 

por Carrera (2011) quien define a las redes sociales como “Una estructura 

social compuesta por entidades (individuos y organizaciones), que está 

intercomunicada de diversas maneras y que comparte valores, ideales, flujos 

financieros, ideas, amistades, sentimientos amorosos, lazos familiares, etc., es 

decir, todo tipo de intercambios”. ). A su vez, se reconocen como comunidades 

que generan lazos interpersonales que llevan a la sociabilidad, a la relación 

entre personas y a una identidad social en internet, esta es la función de las 

redes sociales estrictas; mientras que existen herramientas con aplicaciones de 

redes sociales pero cuyo fin principal no son las relaciones sociales sino el 

movimiento de información (Pérez, 2008). 

De acuerdo a Tarazona (2013), en la actualidad la mayoría de personas 

considera que la red social Facebook ha creado una gran dependencia entre 

sus usuarios. Diversos estudios reportan que esta red social posee un gran 

impacto en el comportamiento, conducta y relación de las personas, llegando a 

generar cambios en la forma de afronte de las mismas. Entre sus extremos 

estaría el mejorar el proceso de socialización o el aislamiento 

Por otro lado Caballo, (1993) define a las habilidades sociales como un 

conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal 

que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos a situación mientras minimiza 

la probabilidad de futuros problemas.  

Por su parte, Gismero (2000) señala que las habilidades sociales son un 

conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes o 

situaciones específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un 

contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias opiniones o 

derechos sin ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello 

en los demás, que trae como consecuencia del auto reforzamiento y maximiza 

las probabilidades de conseguir refuerzo externo.  
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Las habilidades sociales son conductas manifestadas, observables en las 

distintas situaciones interactivas en las que se ponen de relieve y se adquieren 

a través del trabajo forzado socialmente o como consecuencia de un 

entrenamiento específico (Vallés y Vallés, 1996). 

En la hipótesis específica Nº1; se señala que Existe relación entre la falta de 

control personal en el uso de las redes sociales y el manejo de las 

habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 

“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. Esta hipótesis se valida al 

obtener un coeficiente de correlación de Pearson equivalente a 0,790 (Tabla 

11) que refleja una correlación alta positiva; es decir, es una relación alta y 

positiva. El hecho que resulta un valor positivo (el coeficiente de correlación 

simple) se comprueba que a un nivel alto de falta de control personal en el uso 

de las redes sociales, le corresponde un deficiente manejo de las habilidades 

sociales, o a un bajo nivel de descontrol personal en el uso de las redes 

sociales, le corresponde un excelente manejo de las habilidades sociales. 

Asimismo, el coeficiente de determinación, obtenido es de 0,625; este 

estadígrafo indica que la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales genera un deficiente manejo de las habilidades sociales en un 62,5% 

de los casos observados en los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 

“Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

En la hipótesis específica Nº2; señala que Existe relación entre la obsesión 

por las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba, 2017. Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de 

correlación de Pearson equivalente a 0,784; que refleja una correlación alta y 

positiva; es decir, es una relación alta y positiva. El hecho que resulta un valor 

positivo (el coeficiente de correlación simple) se comprueba que a una alta 

obsesión por las redes sociales, le corresponde un deficiente manejo de las 

habilidades sociales, o a una baja obsesión por las redes sociales, le 

corresponde un excelente manejo de las habilidades sociales. Asimismo, el 

coeficiente de determinación, obtenido es de 0,614; este estadígrafo indica que 

la obsesión por las redes sociales genera un deficiente manejo de las 

habilidades sociales en un 61,4% de los casos observados en los estudiantes 
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del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 

2017. 

En la hipótesis especifica N°3; señala que Existe relación entre el uso 

excesivo de las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de 

los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba, 2017. Esta hipótesis se valida al obtener un coeficiente de 

correlación de Pearson equivalente a 0,863; que refleja una correlación alta y 

positiva; es decir, es una relación alta y positiva. Se comprueba que a un alto 

nivel de “Uso excesivo de las redes sociales”, le corresponde un deficiente 

manejo de las habilidades sociales, o a una bajo nivel de “Uso excesivo de las 

redes sociales”, le corresponde un excelente manejo de las habilidades 

sociales. Asimismo, el coeficiente de determinación, obtenido es de 0,745; este 

estadígrafo indica que el “Uso excesivo de las redes sociales” genera un 

deficiente manejo de las habilidades sociales en un 74,5% de los casos 

observados en los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

En la hipótesis especifica N°4; señala que Existe relación entre los efectos 

nocivos de la adicción a las redes sociales y el manejo de las habilidades 

sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. Esta hipótesis se valida al obtener un 

coeficiente de correlación de Pearson equivalente a 0,781; que refleja una 

correlación alta y positiva; es decir, es una relación alta y positiva. Se 

comprueba que a un alto nivel d efecto nocivo de la adicción a las redes 

sociales”, le corresponde un deficiente manejo de las habilidades sociales, o a 

una bajo nivel de efecto nocivo de la adicción a las redes sociales, le 

corresponde un excelente manejo de las habilidades sociales. Asimismo, el 

coeficiente de determinación, obtenido es de 0,610; este estadígrafo indica que 

el alto nivel de “efecto nocivo de la adicción a las redes sociales” genera un 

deficiente manejo de las habilidades sociales en un 61.0% de los casos 

observados en los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Concluyendo puedo decir que el uso de las redes sociales influyen 

significativamente, en el las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo 

de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el Objetivo general: 

                Se ha logrado determinar que existe relación entre el uso de las redes 

sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del 

VI Ciclo de la Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba 2017. Esto se refleja en el coeficiente 

de correlación de Pearson de 0,866 (alta y positiva). Es decir, a un 

alto nivel de “Uso de las redes sociales”, le corresponde un deficiente 

manejo de las habilidades sociales, o a una bajo nivel de uso de las 

redes sociales, le corresponde un excelente manejo de las 

habilidades sociales; esta relación sucede en un 75.1% de los casos 

de la muestra de estudio reflejado en el coeficiente de determinación 

r2=0,751. 

 

Con los Objetivos Específicos: 

     Primero: Se ha logrado identificar que existe relación entre la falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y el manejo de las 

habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. 

N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. Esto se 

refleja en el coeficiente de correlación de Pearson de 0,790 (alta y 

positiva); esta relación sucede en un 62.5% de los casos de la 

muestra de estudio reflejado en el coeficiente de determinación 

r2=0,625.  

 

     Segundo: Se ha logrado identificar que existe relación entre la obsesión por 

las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba, 2017. Esto se refleja en el coeficiente de 

correlación de Pearson de 0,784 (alta y positiva); esta relación sucede 

en un 61.4% de los casos de la muestra de estudio reflejado en el 

coeficiente de determinación r2=0,614. 
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     Tercero: Se ha logrado identificar que existe relación entre el uso excesivo de 

las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba, 2017. Esto se refleja en el coeficiente de 

correlación de Pearson de 0,863 (alta y positiva); esta relación sucede 

en un 74.5% de los casos de la muestra de estudio reflejado en el 

coeficiente de determinación r2=0,745. 

 

     Cuarto: Se ha logrado identificar que existe relación entre los efectos nocivos 

de la adicción a las redes sociales y el manejo de las habilidades 

sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. Esto se refleja en el 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,781 (alta y positiva); esta 

relación sucede en un 61.0% de los casos de la muestra de estudio 

reflejado en el coeficiente de determinación r2=0,610. 

 

Con la prueba de hipótesis:  

El programa SPSS 22 refleja un T calculado de 13.216> Rc =1,67 

entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). Con estos resultados estadísticos, se puede afirmar que 

el uso de las redes sociales se relaciona significativamente con el 

manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo de 

la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, Paucarbamba, 2017. 

Con un margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95%. 
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RECOMENDACIONES 

 

• En la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún, se debe desarrollar 

programas de formación y orientación para los estudiantes, a través de 

profesionales especialistas de la Ugel Huánuco y de las Universidades 

de la región, para impulsar el contacto de los estudiantes con el medio 

que los rodea, ya sea mediante, charlas, ayuda social a la comunidad, 

convivencias con sus compañeros, actos recreativos con sus familiares, 

actividades culturales, actividades artísticas, actividades deportivas, etc.; 

con la finalidad de crear vínculos familiares y sociales. 

• Es importante que los estudiantes, bajo la supervisión y dirección de los 

docentes y padres de familia, hagan uso del internet y las redes 

sociales, para informase y descargar programas que los ayuden a 

proteger sus datos, por ejemplo pueden establecer parámetros de 

privacidad o de búsqueda en modo seguro; no acceder a vínculos 

desconocidos o sospechosos; crear una contraseña segura y cambiarla 

periódicamente; revisar que su cuenta quede cerrada cuando la hayan 

abierto en ordenadores que no son suyos; descargar aplicaciones de 

fuentes confiables y reconocidas; no proveer información en sitios de 

dudosa procedencia ni divulgar información personal; entre otras. 

• En el aula se debe fomentar permanentemente la convivencia entre los 

estudiantes con el fin de desarrollar las relaciones interpersonales. 

• Los padres de familia deben fijar normas específicas con todos los 

miembros de la familia para que exista un acuerdo mutuo en el uso 

racional y responsable de las redes sociales; es decir debe haber una 

supervisión permanente de los padres con el fin de orientar a los hijos 

sobre el uso de las redes sociales, así como también los beneficios de 

desarrollar adecuadamente las habilidades sociales de manera directa 

con el entorno. 
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ANEXO N°1: MATRIZDE CONSISTENCIA 
TITULO: EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL MANEJO DE LAS  HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA 

I.E.I. N°32223 MARIANO DÁMASO BERAÚN, PAUCARBAMBA, 2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA PROCESAMIENTO 

O ESTADÍSTICO 

Problema general 
¿De qué manera el uso de 
las redes sociales se 
relaciona con el manejo de 
las habilidades sociales de 
los estudiantes del VI Ciclo 
de la Institución Educativa 
Integrada N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba 2017? 

Objetivo general 
Determinar la relación 

que existe entre el uso 

de las redes sociales y el 

manejo de las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del VI 

Ciclo de la Institución 

Educativa Integrada 

N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba 2017. 

Hipótesis general 
Existe relación 

significativa entre el uso 

de las redes sociales y el 

manejo de las habilidades 

sociales de los 

estudiantes del VI Ciclo 

de la Institución Educativa 

Integrada N°32223 

“Mariano Dámaso 

Beraún”, Paucarbamba, 

2017. 

 
 
 
 
 
 

Uso de las 
redes sociales 

Falta de control 
personal en el uso de 

las redes sociales 

-Frecuencia  en el uso de las 
redes sociales 

-Descontrol en el uso de las 
redes sociales 

Método: 
Cuantitativo 
Tipo de 
investigación: 
- Descriptiva 
correlacional causal 
 
Diseño de 
investigación: 
 
- No experimental  
- Corte trasversal 

El método de análisis de 
los datos que se 
obtendrán, en esta 
investigación, será de la 
siguiente forma: 
 
- Preparación de datos: 
Se empleará una 
preparación y 
sistematización 
computarizada, ya que 
contamos con preguntas 
cerradas en el cuestionario, 
todo ello empleando el 
software estadístico SPSS. 
También para verificar la 
correlación de las variables 
se utilizará el Coeficiente 
de correlación de Pearson. 
 
- Técnica estadística a 
usar: De acuerdo a 
nuestros objetivos se 
emplearon las técnicas 
estadísticas de correlación 
y medidas de asociación. 
  
- Tipo de análisis: En 
nuestra investigación se 
realizó el análisis 
cuantitativo.  
 
- Presentación de datos: 
Los datos se presentaron 
en tablas de distribución de 
frecuencia, gráfico de 
histogramas y diagrama de 
dispersión. 

Obsesión por las redes 
sociales. 

-Empleo del tiempo en las 
redes sociales 

- Obstinación desenfrenada 
por las redes sociales 

Uso excesivo de las 
redes sociales 

-Necesidad por estar 
conectado a la red 

-Dependencia por las redes 
sociales 

Efectos nocivos de 
adicción a las redes 

sociales 

-Ansiedad psíquica 
- Cambio de ánimo 

- Descuido personal y 
académico 

Problemas específicos 
• ¿Cuál es la relación que 
existe entre la falta de 
control personal en el uso de 
las redes sociales y el 
manejo de las habilidades 
sociales de los estudiantes 
del VI Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba 
2017? 
• ¿Cuál es la relación que 
existe entre la obsesión por 
las redes sociales y el 
manejo de las habilidades 
sociales de los estudiantes 
del VI Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba 
2017? 
• ¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso excesivo 
de las redes sociales y el 
manejo de las habilidades 
sociales de los estudiantes 
del VI Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba 
2017? 
• ¿Cuál es la relación que 
existe entre el efecto nocivo 

Objetivos específicos 
•Identificar la relación 
que existe entre la falta 
de control personal en el 
uso de las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba 2017. 
• Conocer la relación 
que existe entre la 
obsesión por las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba 2017. 
•Determinar la relación 
que existe entre el uso 
excesivo de las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, 

Hipótesis específicas 
•Existe relación entre la 
falta de control personal 
en el uso de las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba, 
2017. 
•Existe relación entre la 
obsesión por las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba, 
2017. 
•Existe relación entre el 
uso excesivo de las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba, 
2017. 
• Existe relación entre los 
efectos nocivos de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de las 
habilidades 

sociales 

 

Componente 

conductual 

-Comportamiento asertivo 
-Manejo de la conducta 
agresiva 
-Cumplimiento de las reglas de 
conducta 

Población: 
La población estará 
conformada por los 
estudiantes del VI Ciclo 
de la Institución 
Educativa Integrada 
N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún” de 
Paucarbamba 2017. 
Muestra 
La muestra de estudio 
estará constituida por 
60 estudiantes del VI 
ciclo de la Institución 
Educativa Integrada 
N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún” de 
Paucarbamba 2017. 
De los cuales 30 
corresponden a la 
sección 1°A y 30 a la 
sección 2°A. Los 
cuales fueron elegidos 
de manera no 
probabilística por 
conveniencia. 
Técnicas: 
Encuesta 
Instrumentos: 
- Cuestionario de 
gestión municipal 

componente 

comunicativo 

-Iniciar conversación 
- Mantener conversación 
- Terminar conversación 

 

Componente personal -Paciencia 
- calma 
- seguridad 
- Tolerancia 
- Reconocimiento 

 

Componente 

situacional 

Establecimiento de relaciones 
amistosas 
Conservación de las relaciones 
amistosas 
Exponer puntos de vista 
Saber admitir los fracasos y 
corregirlas 
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de adicción a las redes 
sociales y el manejo de las 
habilidades sociales de los 
estudiantes del VI Ciclo de la 
I.E.I. N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba 2017? 

Paucarbamba 2017. 
•Establecer la relación 
que existe entre los 
efectos nocivos de 
adicción a las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. 
N°32223 “Mariano 
Dámaso Beraún”, 
Paucarbamba 2017. 

 

adicción a las redes 
sociales y el manejo de 
las habilidades sociales 
de los estudiantes del VI 
Ciclo de la I.E.I. N°32223 
“Mariano Dámaso 
Beraún”, Paucarbamba, 
2017 

transformacional. 
- Cuestionario de 
recaudación de 
ingresos propios 
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CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

Nombres:…………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

I.E.:……………………………….. Grado:………………………………. Sección:……..…………………..Sexo:……… 

Estimados(as) alumnos(as): El presente instrumento tiene como objetivo analizar tus 

habilidades sociales, las respuestas de este instrumento sirven únicamente para esta 

investigación y serán totalmente confidenciales. Agradecemos su colaboración y honestidad al 

responder. Recuerde que no hay respuesta buena o mala, sino diferentes formas de pensar, 

sentir y actuar, es lo que se pide que se conteste.  El tiempo de duración es de 30 minutos. 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se aproxime a su 

desempeño como docente, marcando con un X. Gracias, por su colaboración. 

ÍTEMS S AV N 

COMPONENTE CONDUCTUAL 
 

1. Si necesito ayuda de alguna persona de la familia, de la escuela 
o de mi entorno lo pido de buena manera 

   

2. Si alguien me insulta me defiendo sin agredirlo exigiendo mi 
derecho a ser respetado 

   

3. Evito reclamar agresivamente con insultos o golpes cuando 
alguien me hace renegar, para no causarle daño. 

   

4.  Ante situaciones conflictivas evito reaccionar gritando y 
subiendo el tono de mi voz. 

   

5. Evito jugar en la casa o en la escuela en el tiempo que no está 
permitido hacerlo 

   

6. Me esfuerzo por tratar de no romper las reglas de 
comportamiento de la casa, de la escuela o de cualquier otro 
lugar 

   

COMPONENTE COMUNICATIVO 
 

7. Cuando inicio una conversación con otra persona, trato de dar 
una buena impresión. 

   

8. Cuando inicio una conversación siempre trato de ser amable y 
cortés para ganarme la confianza de los demás. 

   

9. Durante la conversación utilizo un tono de voz con gestos 
apropiados para que me escuchan y me entiendan 

   

10. Soy muy respetuoso cuando se trata de persuadir a las 
personas para que comprendan mi punto de vista o de que hagan 
lo que yo deseo. 

   

11. Si estoy nervioso durante la conversación, trato de relajarme 
para ordenar mis pensamientos 

   

12. Tengo una mirada adecuada y amigable cuando me comunico 
con los demás. Además sé escucharlos. 

   

13. Puedo comunicar con facilidad a la otra persona que se tiene 
que terminar la conversación (exponiendo mis razones o 
disculpas). 

   

14. Muestro cortesía y un suave tono de vos a la hora de terminar    
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una conversación. 

COMPONENTE PERSONAL 
 

15. Conservo la calma ante un determinado problema que surge 
durante mi vida. 

   

16. Expreso mis emociones de forma tranquila y calmada.    

17. Muestro seguridad en situaciones favorables y desfavorables, 
confiando en mis posibilidades. 

   

18. Soy tolerante con los demás porque controlo con equilibrio mi 
carácter. 

   

19. Puedo cambiar mi comportamiento  cuando me doy cuenta 
que estoy equivocado 

   

20. Comparto mis alegrías con mis amigos    

21. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas    

22. Me siento contento con mi aspecto físico por lo que me 
esmero en verme arreglado y aseado. 

   

COMPONENTE SITUACIONAL 
 

23. Logro establecer fácilmente relaciones amistosas con mis 
pares 

   

24. Conservo mis relaciones amistosas con quienes las he 
entablado. 

   

25. Planifico la mejor forma para exponer mi punto de vista antes 
de una conversación problemática 

   

26.  Comprendo la razón por la cual he fracasado en una 
determinada situación y qué puedo hacer para tener más éxito en 
el futuro. 

   

27. Soy sensible ante situaciones personales y familiares de mis 
compañeros. 

   

28. Le digo a mi amigo cuando hace algo que no me agrada y 
defiendo mis ideas cuando creo que están equivocados. 

   

 
Leyenda: 
S    :  Siempre (2) 
AV :  A veces (1) 
N :  Nunca (0) 
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CUESTIONARIO DE USO DE LAS REDES SOCIALES 

Nombres:…………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

I.E.:……………………………….. Grado:………………………………. Sección:……..…………………..Sexo:……… 

Estimados(as) alumnos(as): El presente instrumento tiene como objetivo analizar la frecuencia 

que usas las redes sociales, las respuestas de este instrumento sirven únicamente para esta 

investigación y serán totalmente confidenciales. Agradecemos su colaboración y honestidad al 

responder. Recuerde que no hay respuesta buena o mala, sino diferentes formas de pensar, 

sentir y actuar, es lo que se pide que se conteste.  El tiempo de duración es de 30 minutos. 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se aproxime a su 

desempeño como docente, marcando con un X. Gracias, por su colaboración. 

ÍTEMS S AV N 

FALTA DE CONTROL PERSONAL EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES 
 

1. Ni bien me levanto de la cama ya estoy conectándome a las redes 
sociales. 

   

4. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 

   

5. Permanezco gran parte del día conectándome y desconectándome de 
las redes sociales. 

   

2. Me es difícil desconectarme de las redes sociales por varios días.    
3. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 
intenso de las redes sociales. 

   

6. Carezco de fuerza para evitar la intensidad y la frecuencia con la que 
entro y uso la red social. 

   

OBSESIÓN POR LAS REDES SOCIALES 
 

7. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados 
con las redes sociales. 

   

8. El tiempo que antes destinaba para estar conectado a las redes 
sociales ya no me satisface, necesito más. 

   

11. Permanezco mucho tiempo conectado a las redes sociales.    
9. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.    
10. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que 
sucede en las redes sociales. 

   

12. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.    
13. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento 
aburrido(a). 

   

14. Mis amigos, familiares y profesores me han llamado la atención por 
mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 

   

USO EXCESIVOS DE LAS REDES SOCIALES 
 

15. Constantemente me siento gran necesidad de permanecer 
conectado(a) a las redes sociales. 

   

16. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del 
que inicialmente había destinado. 

   

17. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo    
18. Constantemente pienso en lo que puede estar pasando en las redes    
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sociales. 

19. Pienso que no es necesario controlar mi actividad de conectarme 
frecuentemente a las redes sociales. 

   

20. Estoy atento a las alertas que me envían desde las redes sociales a 
mi celular o a la computadora. 

   

21. Existe desidia personal hacia mis amigos o familiares por estar 
conectado(a) a las redes sociales. 

   

22. Omito mis tareas y responsabilidades por estar conectado a las 
redes sociales. 

   

EFECTOS NOCIVOS DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES 
 

23. Siento mucha ansiedad si dejo de revisar mi bandeja de mensajes    
24. Siento mucha angustia si no estoy conectado a la red    
25. Me siento molesto, nervioso, inquieto y agitado frecuentemente al 
no hacer uso de las redes sociales. 

   

26. Cuando estoy utilizando una red social, me siento tranquilo y 
contento.  

   

27. Descuido muchas actividades cotidianas que me permiten cuidar mi 
estado físico debido a las redes sociales. 

   

28. Descuido mis estudios por hacer uso permanente de las redes 
sociales. 

   

 
Leyenda: 
S    : Siempre (2) 
AV : A Veces (1) 
N : Nunca (0) 

 

 


