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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la adicción a 

redes sociales y logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Cusco, 2022. La metodología utilizada fue de tipo 

básica, de nivel correlacional, además contó con un diseño no experimental 

transversal. De igual forma, la muestra estuvo compuesta por 108 estudiantes de 

una institución educativa de Cusco. Los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario de adicción a redes sociales y el registro de notas. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que existe una relación significativa e inversa entre la 

adicción a redes sociales y el logro de aprendizaje (Rho=-0.396; p=0.001) a su vez, 

existe una relación significativa entre la dimensión obsesión por las redes sociales 

y el logro de aprendizaje (Rho=-0.315; p=0.001), además, existe una relación 

significativa entre la dimensión falta de control personal y el logro de aprendizaje 

(Rho=-0.373; p=0.000), aunado a ello, existe una relación significativa entre la 

dimensión uso excesivo de las redes sociales y el logro de aprendizaje (Rho=-

0.299; p=0.002). Concluyendo que a mayor nivel de adicción a redes sociales se 

presente, menor será el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Adicción, redes sociales, logro de aprendizaje, institución 

educativa. 
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Abstract 

The present study aimed to determine the relationship between addiction to social 

networks and learning achievement in high school students of a private educational 

institution in Cusco, 2022. The methodology used was basic, correlational, and had 

a non-experimental cross-sectional design. Likewise, the sample was composed of 

108 students from an educational institution in Cusco. The instruments used were 

the social network addiction questionnaire and the grade register. The results 

obtained showed that there is a significant and inverse relationship between 

addiction to social networks and learning achievement (Rho=-0.396; p=0.001) and 

there is also a significant relationship between the dimension of obsession with 

social networks and learning achievement (Rho=-0. 315; p=0.001), in addition, there 

is a significant relationship between the dimension lack of personal control and 

learning achievement (Rho=-0.373; p=0.000), in addition, there is a significant 

relationship between the dimension excessive use of social networks and learning 

achievement (Rho=-0.299; p=0.002). The conclusion is that the higher the level of 

addiction to social networks, the lower the learning achievement of students. 

 

Keywords: Addiction, social networks, learning achievement, educational 

institution. 



1  

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, a nivel internacional, el avance de las tecnologías y las redes 

sociales han abarcado un amplio espacio en el día a día; logrando ser parte esencial 

de muchas personas. Las redes sociales se encuentran al alcance de cualquier 

edad y resulta inevitable no ser parte de una red social, ya que, se suele vincular 

con una forma de socialización, estudio, información y entretenimiento. Aunado a 

ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) realizó un 

estudio con la participación de 8444 jóvenes de Latinoamérica y el Caribe entre 13 

y 29 años, encontrando que el 46% reportó tener una menor motivación para llevar 

a cabo actividades que anteriormente le causaban disfrute, mientras que, el 36% 

se sentía menos motivado para realizar actividades académicas. Añadido a ello, 

Rojas (2020) menciona que la enfermedad por Covid – 19 ha motivado un 

incremento excesivo de las redes sociales, donde mundialmente se ha registrado 

una cantidad considerable de nuevos usuarios, ya que las personas encontraban 

en estas una forma de pasar el tiempo. Sin embargo, las redes sociales tendrían un 

componente adictivo generando que la persona se descuide de actividades diarias. 

En apoyo de ello, Álvarez et al. (2019) señalan que los modelos de educación 

tradicionales ya no satisfacen las necesidades de los estudiantes que hay en la 

actualidad; lo cual estaría provocando que éstos presenten un nivel bajo de logro 

de aprendizaje.  

Por otro lado, Espinel et al. (2021) indican que los jóvenes adolescentes en la 

actualidad poseen alguna característica de adicción a las redes sociales, lo que 

estaría teniendo como consecuencias la falta de sueño, desrealización y el conflicto 

familiar. De igual manera (Cía, 2018) señala que es relevante indicar que los 

adolescentes se consideran un sector de la población que está más predispuesta a 

formar comportamientos adictivos. 

Según el ranking mundial de GlobalWebIndex (2021), en el país de Filipinas se 

registra el mayor tiempo de uso de redes sociales de sus usuarios, con un promedio 

de 3 horas y 53 minutos como mínimo por cada individuo. Latinoamérica no está 

fuera de esta realidad, pues en el mismo ranking, los usuarios latinoamericanos 

presentan un uso aproximado de 3 horas como tiempo mínimo de uso. Igualmente, 

en el Perú, un total de 27 millones de peruanos hacen uso de las redes sociales, lo 

cual significa que el 81.4% de la población total interactúa en estas redes, cifra que 
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con el confinamiento y la educación virtual ha incrementado en un total de 3 millones 

de usuarios nuevos (IPSOS, 2021). 

En Perú, el uso de las redes sociales en la educación ayuda a una mejor 

comunicación, enseñanza y aprendizaje para aquellos estudiantes que realizan un 

correcto uso de éstas. Sin embargo, un uso desmedido de las redes sociales en 

una población estudiantil, los hace vulnerables a poder tener problemas de 

aislamiento, ansiedad, pérdida de control, abandono de tareas, procrastinación y 

bajo rendimiento académico (Matalinares et al., 2017). Aunado a ello, la educación 

ha pasado por un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias, cambiando la 

educación presencial por la virtualidad, de esta manera los estudiantes han 

accedido de manera más frecuente a redes sociales, las cuales, sin la supervisión 

adecuada, comprometían su rendimiento académico (Gestión, 2020).  

Actualmente la educación se encuentra en un nuevo proceso de adaptación a una 

realidad de presencialidad que estaría provocando en los adolescentes nuevos 

problemas emocionales y conductuales. Se tiene en consideración la información 

proporcionada por MINEDU (2020) que señala que más de 300 mil estudiantes 

peruanos matriculados, desertaron u obtuvieron muy bajas calificaciones. Esto 

habría estado relacionado a una falta de interés por asistir a clases y en su lugar 

realizar otras actividades como podrían ser el uso de internet o redes sociales 

(Benavides, 2020). Lo cual estaría evidenciando las consecuencias en este regreso 

a la presencialidad por una cantidad considerable de estudiantes que poseen 

carpetas de recuperación. 

En Cusco, se ha visualizado un incremento considerable del 32.1% en cuanto al 

consumo de datos de internet (OSIPTEL, 2020). Dicha cifra estaría denotando que 

la población está adquiriendo una mayor cultura de consumo de contenido en 

internet, ante ello se hace necesario un manejo adecuado del internet, ya que de 

no haber un control podría conducir a una conducta de adicción por parte de la 

población. 

Por su parte, en la Institución Educativa Privada de Cusco partícipe del presente 

estudio, los padres de familia vienen manifestando su preocupación por las 

conductas que muestran sus hijos frente al celular y/o computadora. Esta 

preocupación se debería a que cada vez son más los adolescentes que estarían 
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perdiendo el interés en actividades académicas, lo cual estaría teniendo como 

consecuencia que su logro de aprendizaje no sea el esperado. 

Todos estos datos denotan la importancia de esta problemática, tanto a nivel 

internacional como nacional, entendiendo las redes sociales como un posible factor 

de riesgo en el rendimiento académico, teniendo como consecuencias un fracaso 

en su adaptación y motivación.  

Ante esta realidad, el problema general fue ¿Cuál es la relación entre la adicción a 

redes sociales y el logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Cusco, 2022? Así mismo los problemas 

específicos fueron (a) ¿Cuál es la relación entre la dimensión obsesión por las redes 

sociales y logro de aprendizaje?; (b) ¿Cuál es la relación entre la dimensión falta de 

control personal y logro de aprendizaje? y (c) ¿Cuál es la relación entre la dimensión 

uso excesivo de las redes sociales y logro de aprendizaje? 

La justificación teórica del estudio es debido a que a través de este estudio se buscó 

sumar conocimientos sobre esta problemática de estudio en estudiantes, así como 

incrementar el repertorio investigativo a nivel local. Así mismo los resultados 

obtenidos permitirán a los futuros investigadores alcanzar propuestas de mejoras, 

ya que se podría determinar específicamente qué otros factores afectan el logro de 

aprendizaje o adicción a redes sociales. Cabe mencionar que los estudiantes se 

encuentran regresando a la presencialidad luego de dos años de educación virtual, 

lo que podría haber influido en el desarrollo de comportamientos adictivos a las 

redes sociales por ser uno de los pocos canales de comunicación constante durante 

el periodo de aislamiento. 

Así mismo, la justificación metodológica del estudio fue mediante la utilización de 

instrumentos que serán validados para poder ser utilizados en estudiantes de 

secundaria contando con evidencias de validez y confiabilidad, los mismos que 

podrán ser usados por otros investigadores en futuros estudios. 

De igual manera, la justificación práctica del estudio fue que los resultados 

obtenidos con el presente estudio podrán generar concientización sobre la realidad 

de sus estudiantes; brindando la posibilidad al área de psicología de la Institución 

de implementar redes de apoyo mediante la tutoría o el planteamiento de programas 

de intervención, prevención y promoción teniendo como público objetivo a los 

estudiantes y padres de familia. 
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El objetivo general de la investigación fue: Determinar la relación entre la adicción 

a redes sociales y logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Cusco, 2022. Por otro lado, los objetivos 

específicos fueron (a) Establecer la relación entre la dimensión obsesión por las 

redes sociales y logro de aprendizaje; (b) Identificar la relación entre la dimensión 

falta de control personal y logro de aprendizaje y (c) Determinar la relación entre la 

dimensión uso excesivo de las redes sociales y logro de aprendizaje. 

De igual forma, la hipótesis general fue: Existe una relación significativa entre la 

adicción a redes sociales y el logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa Privada de Cusco, 2022. Y como hipótesis específicas: 

(a) Existe una relación significativa entre la dimensión obsesión por las redes 

sociales y logro de aprendizaje; (b) Existe una relación significativa entre la 

dimensión falta de control personal y logro de aprendizaje y (c) Existe una relación 

significativa entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y logro de 

aprendizaje.  
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional, se ha encontrado el trabajo de Suárez (2021) en Colombia, 

ejecutó un estudio con el objetivo de analizar la asociación que existe entre las 

redes sociales y el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. El estudio 

fue de nivel relacional y de enfoque cuantitativo. De los resultados encontrados se 

pudo demostrar que el uso de redes sociales sí se encuentra asociado al 

rendimiento académico en los estudiantes de manera negativa y débil (Rho=-

0.034). La conclusión a la que llego es que, a mayor nivel de uso de redes sociales, 

menor rendimiento académico del estudiante. 

Por su parte, Azizi et al. (2019) llevaron a cabo un estudio con la intención 

de investigar la asociación entre la adicción a redes sociales y el rendimiento 

académico de los estudiantes en Irán. El mismo fue un estudio de diseño 

transversal, cuantitativo, el cual contó con una población de 360 estudiantes 

seleccionados mediante un muestreo estratificado. Como instrumentos se utilizaron 

la escala de adicción a redes sociales de Bergen, así como la calificación obtenida 

en un ciclo educativo anterior. El estudio tuvo como principales resultados que la 

media de adicción a redes sociales era mayor en varones (52.65) que en damas 

(49.35) y esta diferencia es significativa (p<0.01). También se encontró una relación 

negativa y significativa entre la adicción a redes sociales y el rendimiento académico 

(r=-0.210; p<0.01). 

En Colombia, Valencia (2019) ejecutó un estudio con la finalidad de analizar 

la asociación entre el uso de redes sociales y el desempeño académico de 

estudiantes de secundaria de la institución educativa San Vicente de Guadalajara. 

El enfoque en el cual se desarrolló el estudio fue cuantitativo, de alcance relacional. 

Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios aplicados de manera virtual. Los 

resultados obtenidos mostraron una asociación entre el uso de redes sociales y el 

desempeño académico, ya que un 25% de los estudiantes que dedican más de 5 

horas al uso de redes sociales presentan un bajo desempeño académico; es decir 

que, cuanto más se utilizan las redes sociales los estudiantes tendrían un menor 

desempeño académico. 

Por su parte Sampasa et al. (2019) en Canadá, investigó la asociación entre 

el uso de redes sociales y la conexión escolar y el rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria de Ontario-Canadá. El estudio fue cuantitativo de diseño 
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no experimental de nivel relacional. La población para el presente estudio fue 

conformada por 10076 estudiantes. Los resultados encontrados denotan una 

asociación inversa entre el uso de redes sociales y la conectividad escolar (r=-

0.393), así también una relación negativa entre la utilización de redes sociales y el 

rendimiento académico de secundaria (r=-0.153). Además de ello se encontró que 

estas relaciones están influenciadas por variables mediadoras como el sexo y la 

edad. 

De igual forma Acero et al. (2018) realizaron un estudio que le permita 

conocer la relación entre redes sociales, inteligencia emocional y rendimiento 

académico, en la cual participó un total de 90 estudiantes de una Institución 

Educativa de Colombia, así mismo se utilizó un enfoque cuantitativo. También se 

aplicó el cuestionario de redes sociales, el registro de notas y la escala TMMS-24. 

Los resultados posteriores a la aplicación de los instrumentos demostraron que 

existe una correlación entre el rendimiento académico y la utilización de redes 

sociales (Rho=-0.036), pero al ser un coeficiente bajo los investigadores 

concluyeron que no era significativo. 

A nivel nacional, Paniora et al. (2021) realizó un estudio buscando establecer 

la relación entre las redes sociales y el rendimiento académico. La metodología del 

estudio fue de nivel relacional, tipo básico y diseño transversal y no experimental, 

así mismo la población de estudio estuvo compuesta por 194 estudiantes, los 

instrumentos utilizados fueron el registro de notas de los estudiantes y el 

cuestionario de adicción de redes sociales. Los resultados demostraron que existe 

una relación moderada positiva entre las redes sociales y el rendimiento académico 

(rho=0.513; p=0.00). 

De igual manera, en Cajamarca, se presenta la investigación realizada por 

Calderón (2021), la cual tuvo como objetivo establecer la asociación entre la 

adicción a   redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Cutervo. Se utilizó enfoque de 

investigación cuantitativo, nivel correlacional, con un diseño no experimental. El 

estudio contó la colaboración de 156 estudiantes en los cuales se utilizó la técnica 

encuesta mediante la aplicación de un instrumento para medir el uso de redes 

sociales, así como la recolección de notas de los estudiantes para la variable 

rendimiento académico. Dentro de los resultados obtenidos se determinó la relación 
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inversa entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico (Rho=-0.828; 

p=0.00), siendo significativa. 

Así mismo, Aguilar (2021) en Puno, realizó un estudio el cual tuvo como 

propósito analizar la asociación entre la adicción a redes sociales y el logro de 

competencias en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Macarí, 

Puno. El estudio se desarrolló en un diseño transversal y no experimental, de 

enfoque cuantitativo. Los instrumentos aplicados fueron: cuestionario de redes 

sociales y acta de notas de los estudiantes. Los resultados permitieron colegir que 

sí existe una relación significativa inversa y moderada entre la adicción a redes 

sociales y el logro de competencias (Rho=-0.409; p=0.004). Por lo tanto, se 

concluye que un mayor nivel de uso de redes sociales traería como consecuencia 

un menor logro de competencias en los estudiantes.  

Por su parte, Marchán (2020) en su investigación tuvo por objetivo identificar 

la relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes 

de una institución educativa privada. El enfoque en el cual se desarrolló el estudio 

es cuantitativo, de alcance correlacional, el mismo tuvo por diseño no experimental. 

Los resultados encontrados evidenciaron una relación significativa negativa entre 

las variables redes sociales y rendimiento académico (Rho=-0.442; p=0.033). 

Concluyendo que, a una mayor utilización de redes sociales, existe menor 

rendimiento académico en el estudiante. Por otro lado, Lipa (2019) en Puno, 

investigó con el objetivo de identificar la asociación del uso de redes sociales y el 

aprendizaje del área de ciencias sociales de estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

en una Institución Educativa de Putina. El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, de 

nivel relacional. Los resultados del estudio conciben que el uso de redes sociales 

por parte de los estudiantes se da en mayor medida en las aulas de clases (37%) y 

en cabinas de internet (43%). Además de ello se determinó que no existe una 

relación entre el uso de redes sociales y el aprendizaje en el área de ciencias 

sociales. 

A lo largo de la historia, el avance de la ciencia y tecnología ha revolucionado 

la comunicación entre los seres humanos, con el nacimiento del internet se ha 

desencadenado un intercambio de información de manera rápida entre personas 

sin depender de en qué lugar se encuentren, posteriormente el acceso a esa nueva 

forma de comunicación ha llegado a todos los estratos sociales sin distención de 
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género, edad o ubicación geográfica a través de las redes sociales (Espinoza et al., 

2018). Las redes sociales han cobrado gran relevancia, ya que se podría decir que 

más que una revolución tecnológica fue una revolución social (Marín-Díaz y Cabero-

Almenara, 2019). 

En la actualidad, hay una división en cuanto a si el acceso a la tecnología 

representa un apoyo o riesgo para los estudiantes, por un lado Elhai et al. (2017) 

indica que el uso de redes sociales trae muchos beneficios a los usuarios, tales 

como la búsqueda de información, interacción social, relajación, entretenimiento, 

así mismo un uso correcto podría conducir a un mejor rendimiento académico, pero 

por otro lado muchos estudiantes piensan en el acceso a internet y redes sociales 

como una fuente de entretenimiento, más que como una fuente de conocimiento, 

es así que el tiempo dedicado al uso de teléfonos es tiempo que perdió para 

actividades de estudio, lo cual tiene un efecto nocivo en el logro de aprendizaje 

(Ameza y Baertb, 2020). 

Es innegable el hecho de que estos recursos tecnológicos se consideren un 

factor importante en el desarrollo social, influyendo de manera significativa en el 

comportamiento de la sociedad, sobre todo de las generaciones más actuales 

(Espinoza y Tinoco, 2017). Así mismo el uso de las redes sociales ha tenido un total 

éxito debido a la facilidad de acceso de internet en los hogares, así como la 

necesidad de las personas por interactuar, comunicarse, intercambiar 

pensamientos, ideas, imágenes y videos (Mejía, 2015). Pero sería esta misma 

facilidad de acceso y variadas opciones de entretenimiento que haría que los 

estudiantes prefieran el uso de estos medios al de cumplir con sus obligaciones 

académicas, lo cual estaría afectando sus logros de aprendizaje. 

Por otro lado, en años anteriores la adicción se relacionaba sólo a la ingesta 

de drogas, sin embargo, en la actualidad su significado ya se logra asociar a 

conductas adictivas como el uso de videojuegos, trabajo, compras o uso de internet 

(Hernández y Burjadón, 2020). Según Escurra y Salas (2014) la adicción es la 

repetición de conductas que la persona no logra controlar a pesar de que lo intente. 

Añadido a ello, Vilca-Apaza et al. (2022) la adicción a redes sociales hace referencia 

al impulso por mantenerse activo en las redes sociales, ya sea por entretenimiento, 

facilidad de acceso o interacción con amistades. Por su parte, Durak (2018) 

menciona que el uso desmedido de redes sociales produciría una necesidad de 
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estar conectado siempre, lo que podría llegar a causar ansiedad por un miedo a no 

poder saber las últimas noticias en redes sociales. 

La presente investigación se centrará en el concepto brindado por Escurra y 

Salas (2014) quienes indican que la adicción a redes sociales hace referencia a la 

dificultad para poder ejercer control sobre el tiempo que se le dedica a éstas, así 

como el no poder reducir el uso de estas. A su vez los autores plantean que la 

adicción a redes sociales se encuentra consta de tres dimensiones: la obsesión por 

las redes sociales (que es comprendida el pensamiento e imaginación constante 

por las redes sociales, llegando a provocar ansiedad y preocupación en la persona), 

falta de control personal (asociada a no poder ejercer control en el uso de las redes 

sociales, eludiendo actividades académicas) y por último, el uso excesivo de las 

redes sociales (entendida como la incapacidad para controlar tiempo y el uso que 

se le otorga a las redes sociales). 

En ese sentido, los dos modelos teóricos sostienen el presente estudio: por 

un lado, la teoría sociocognitiva planteado por La Rose et al. (2003), la cual postula 

que, a partir del disfrute del uso de redes sociales asociado a la autoeficacia en el 

uso de internet, aunado a la incapacidad de autorregulación del uso de internet es 

que se presenta la adicción. Es así que el modelo plantea que la adicción a redes 

sociales presenta un efecto perjudicial en las actividades diarias que la persona 

realiza, como las sociales o académicas pudiendo llegar a afectar su aprendizaje. 

A su vez, se hace énfasis en la autorregulación como proceso de autocontrol, la 

cual es concebida como el proceso de automonitoreo y autorrealización. Añade que 

el autocontrol es la observación que cada persona realiza sobre sus propias 

conductas con la finalidad de realizar un análisis sobre el impacto que tienen 

nuestras conductas sobre nosotros mismos y en nuestro círculo social. Continuando 

con la autorregulación, esta comienza a ser deficiente ya que se hace uso de las 

redes sociales de manera consciente para aliviar el aburrimiento, tener interacción 

social o disminuir la soledad, dentro de la teoría sociocognitiva este tipo de 

motivaciones son percibidas como incentivos autorreactivos, los cuales motivan el 

comportamiento del consumo de redes sociales logrando que se conviertan en una 

respuesta condicionada a determinados estados de ánimo caracterizados por ser 

disfóricos. 
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De igual manera, se toma en cuenta la teoría cognitivo-conductual de Davis 

(2001), el cual concibe a la adicción como la presencia de cogniciones 

desadaptativas, la cual son amplificadas por factores de tipo ambiental que tiene 

una mayor afectación a personas con disposición psicológica o alguna experiencia 

social previa. A su vez, logran acarrear una serie de consecuencias negativas para 

el individuo en diferentes ámbitos de su vida. La presente teoría se basa en tres 

puntos importantes, el primero es la preferencia por mantener una interacción social 

online, ya que se consideran más seguras, cómodas y con un menor riesgo de 

amenaza. Ante ello, se plantea que los sujetos muestran escasas habilidades 

sociales o en algunos casos ansiedad social. Por otro lado, la regulación del estado 

de ánimo está relacionados al uso de internet, ya que estos logran reducir la 

sensación de soledad, sentimientos negativos o ansiedad, funcionando, así como 

un regulador emocional. Por último, la autorregulación deficiente que se caracteriza 

por la presencia de la preocupación cognitiva y el uso compulsivo de internet, por 

un lado, la preocupación cognitiva está relacionada a pensamientos obsesivos y el 

uso compulsivo de internet hace referencia a la incapacidad de regular la conducta 

de conexión a redes sociales e internet. Y sería esta capacidad deficiente de 

autorregulación en el uso de redes sociales lo que haría que un estudiante prefiera 

el entretenimiento que le otorga las redes sociales a centrarse en obtener un mayor 

logro de aprendizaje.  

Varias de las dificultades que los estudiantes presentan, están relacionadas 

a un bajo nivel de resultados académicos, la cual estaría influenciada por la baja 

adquisición de aprendizaje o como algunos autores sugieren también estaría 

influenciado con un uso inadecuado de las redes sociales llegando a preferir el uso 

de redes sociales en lugar de estudiar (Owusu y Larson, 2015). Tal como indica Al-

Yafi (2018), el uso excesivo de cualquier red social por parte de estudiantes puede 

tener como consecuencia un declive en su rendimiento académico, esto debido a 

que el uso de redes sociales provoca una distracción que afecta la concentración y 

evitan que los estudiantes puedan permanecer concentrados en sus estudios. 

Por su parte, el logro de aprendizaje es entendido como la estimación de lo 

que una persona ha logrado aprender y está en capacidad de ser evaluado en un 

proceso formativo en función de objetivos establecido, lo cual se verá reflejado en 

un resultado cuantificado en una calificación que será indicador de cuanto ha 
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aprendido un estudiante (Berger et al., 2014). Así mismo, la sociedad actual posee 

diferentes medios para la obtención de conocimiento, según Flores-Rivas y 

Marquez (2019) los estudiantes deben aprender a adaptarse de manera adecuada 

a este entorno lleno de conocimiento, donde la tecnología es la protagonista; es así 

como el logro de aprendizaje es influenciado tanto por aspectos personales del 

estudiante, así como por las condiciones de enseñanza. 

De igual forma, con relación al logro de aprendizaje se toma en el modelo 

teórico planteado por Fenollar et al. (2007), quienes conciben al logro de 

aprendizaje como un factor que va más allá de una calificación o nota, la cual puede 

ser influenciada por el aprendizaje percibido o la calificación esperada. En ese 

sentido el aprendizaje percibido es la evaluación que realiza el estudiante sobre el 

aumento de su conocimiento y la calificación esperada hace referencia a la 

expectativa del estudiante con relación a la calificación que piensa obtener en la 

materia. Es importante mencionar que ambos factores pueden verse disminuidos 

por la intervención de una adicción a redes sociales. 

Por último, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC, 

2013) señala que el logro de aprendizaje es una medida de cuanto conocimiento el 

estudiante ha adquirido como resultado de una enseñanza recibida. De acuerdo 

con el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) señala los siguientes niveles de 

logro de aprendizaje: En inicio, hace referencia a cuando el estudiante ha empezado 

a incorporar nuevos aprendizajes, el cual tiene un puntaje entre 0 y 10; En proceso, 

está relacionado a estudiantes que están cerca a consolidar aprendizajes previstos, 

el mismo contiene el rango de puntajes entre 11 y 13; Logro esperado, se considera 

cuando el estudiante obtiene el aprendizaje previsto en el tiempo estipulado que 

comprende puntajes de 14 a 17; y por último logro destacado, el cual está asociado 

a cuando el estudiante logra con éxito el aprendizaje y además evidencia una 

manejo de las actividades asignadas, la cual comprende puntajes de 18 a 20.   
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III.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación   

3.1.1 Paradigma 

El paradigma en el cual se enmarca el estudio fue el positivista, que se refiere 

que el fenómeno en estudio es medible, existe analogía entre la persona que 

investiga y el objeto del estudio debe ser controlado, este paradigma busca explicar, 

predecir o controlar fenómenos identificando posibles causas (Herrera, 2018). 

3.1.2 Enfoque 

El estudio fue de enfoque cuantitativo, en el cual es importante la recolección 

y el estudio de los datos con la finalidad de comprobar hipótesis y se basa en la 

estadística, es decir, se apoya en el cálculo numérico y conteo, para determinar con 

precisión modelos de comportamiento en el grupo de estudio (Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018). 

3.1.3 Tipo de investigación  

Fue de tipo básico o también denominado puro, que se describe porque se 

produce en un marco teórico y persiste en él, dirigido a ampliar el conocimiento 

científico existente mediante la observación de hechos y fenómenos en su ambiente 

natural y originario, es decir, sin compararlos con ningún ámbito práctico o alterno 

(Fernández et al, 2014).  

3.1.4 Diseño  

El diseño utilizado fue el no experimental, transversal, ya que, no manipuló 

ninguna de las variables y la información fue recolectada en un único momento. 

Este tipo de diseño es aquel que se maneja sin operar adrede las variables, se 

fundamenta en la observación de los fenómenos tal cual se presentan en su 

contexto originario, para luego analizarlos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

3.1.5 Métodos  

De igual forma, se utilizó el método hipotético-deductivo, el cual inicia en 

premisas generales a específicas, planteando hipótesis para su posterior 

comprobación, este método es parte de la metodología científica donde el 

investigador formula una hipótesis para luego ser comprobada y de ello se 

consiguen, luego de un análisis, las conclusiones de la investigación (Lafuente y 

Marín, 2008). 

3.1.6 Niveles 
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Así mismo, el nivel de alcance será correlacional, el cual busca asociar las 

variables en estudio sin la intención de encontrar causa y efecto, este nivel 

correlacional incluye analizar la forma de cómo se relacionan estadísticamente las 

variables de estudio entre sí, sin el influjo de ninguna otra variable extraña (Sánchez 

et al., 2018). 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Adicción a las redes sociales 

Definición conceptual: Se concibe la adicción a redes sociales como el 

persistente estado de alerta frente a lo que podría estar sucediendo en las 

plataformas virtuales, dicho comportamiento se produce sin considerar la situación 

y horario que tenga la persona (Escurra y Salas, 2014). 

Definición operacional: La variable será medida por el cuestionario de 

Adicción a las redes sociales que está compuesto por tres dimensiones y posee un 

total de 24 ítems.  

Indicadores: Así mismo, los indicadores de la dimensión obsesión por las 

redes sociales son el pensamiento recurrente en redes sociales, ansiedad, 

preocupación por no poder acceder a redes sociales; para la dimensión falta de 

control son preocupación por la falta de control, descuido de estudios y para la 

dimensión uso excesivo los indicadores son la dificultad de control de uso, tiempo 

excesivo de uso, incapacidad de disminuir uso de redes sociales. 

Variable 2: Logro de aprendizaje 

Definición conceptual: El logro de aprendizaje es una medida de cuanto 

conocimiento el estudiante ha adquirido como resultado de una enseñanza recibida 

(PRONABEC, 2013). 

Definición operacional: La operacionalización de la variable será medida a 

través de lo planteado por MINEDU (2016) en el Currículo Nacional donde brinda 

una escala para la clasificación de los logros de los aprendizajes, siendo puntajes 

de 0 a 20. 

Indicadores: Así mismo los indicadores para la variable logro de aprendizaje 

serían las notas obtenidas por el estudiante. 

3.3 Población, muestra y muestreo  
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3.3.1. Población 

Es comprendida como la totalidad de individuos que mantienen 

características similares (Bernal, 2010). Para el presente estudio la población 

estuvo conformada por 148 estudiantes de una Institución Educativa de Cusco, 

2022. 

• Criterios de inclusión: 

Ser estudiante de secundaria de la Institución educativa de Cusco partícipe 

del estudio, contar con el consentimiento informado por parte de sus padres para 

su participación y por último que se encuentren matriculados en el presente año 

escolar. 

• Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no desean participar del estudio y no completen el 

instrumento de medición. 

3.3.2. Muestra 

 Definida como un subgrupo de la población total, mediante la cual la 

información recogida es significativa para la población (Hernández-Sampieri et al, 

2014). La muestra para el presente estudio fue de 108 estudiantes de una 

Institución Educativa de Cusco, 2022, la cual fue determinada mediante la 

aplicación de una fórmula muestral para poblaciones finitas. 

3.3.3. Muestreo 

 Así mismo el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, el cual según 

Otzen y Manterola (2017) concede al investigador seleccionar a los casos más 

disponibles que estén dispuestos a participar. 

3.3.4. Participantes 

La unidad de análisis es definida como la entidad de la cual se obtiene cierta 

información (Azcona, 2013). Los participantes de la presente investigación fueron 

estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Cusco, 2022. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1 Técnicas 

Se utilizó como técnica la encuesta, la cual se caracteriza por el uso de 

preguntas estructuradas que favorecen la medición de una variable que se desea 
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explorar (Alarcón, 2013). Así mismo también será utilizada la técnica de análisis 

documental. 

3.4.2 Instrumentos 

Ficha técnica de instrumento 1: 

Nombre:  : Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

Autores  : Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blass. 

Año de creación : 2014 

Dirigido a  : Adolescentes 

Administración : Individual y colectiva 

Número de ítems : 24 ítems 

Baremos  : Nivel bajo: 21 a 35  

  Nivel medio: 36 a 49 

  Nivel alto: 50 a 63 

 

Ficha técnica de instrumento 2: 

Nombre  : Logro de aprendizaje 

Autor   : Ministerio de Educación del Perú 

Dirigido a   : Estudiantes peruanos 

Baremos  : En inicio: 0 a 10 

     En proceso: 11 a 13 

     Logro esperado: 14 a 17 

     Logro destacado: 18 a 20 

 

Con relación a la variable logro de aprendizaje, se utilizará el registro de 

notas de los estudiantes. 
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3.3.5. Validez y confiabilidad 

La validez es definida como la exactitud en que un instrumento refleja la 

realidad del fenómeno medido para lo que fue propuesto (Alarcón y Muñoz, 2008). 

En ese sentido los autores originales del cuestionario de adicción a redes 

sociales Escurra y Salas (2014) realizaron la validez por estructura interna, donde 

hallaron tres factores los cuales en conjunto componen el 57.49% de la varianza 

total, así también mediante un análisis de factorial confirmatorio se encontró que el 

instrumento presenta índices de ajuste adecuados (χ2 /gl = 1.48; RMSEA = .04; 

RMR = .06; GFI = .92).  

Por otro lado, en el presente estudio para la validez del instrumento de 

adicción a redes sociales se contó con la participación de jueces expertos que 

revisaron el instrumento. 

Tabla 1 

Expertos durante la evaluación del instrumento de adicción a redes sociales 

Experto Dominio Decisión 

Mg. Cristian Edison 

Obregón Cahuaya 

Estadístico Aplicable 

Mg. Percy Hernany 

Vásquez Mora 

Temático Aplicable 

Mg. Fernando Diaz 

Ancco 

Metodológico Aplicable 

 

Por otro lado, para la confiabilidad es concebida como el grado en que los 

puntajes obtenidos mediante una medición presentan ausencia de error (Aravena 

et al., 2014). Los autores del instrumento original reportaron que mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach obtuvieron valores entre 0.88 y 0.92.  

De igual manera en el presente estudio se aplicó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach donde se obtuvo un valor de 0.897, lo cual indica que el instrumento 

posee una muy alta confiabilidad. 
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Tabla 2 

Estadístico de fiabilidad del instrumento que mide adicción a redes sociales 

Prueba Estadístico Puntaje 

Cuestionario de 

Adicción a Redes 

Sociales 

Alfa de Cronbach 0.897 

 

3.4. Procedimientos  

Los datos se recopilaron de forma virtual mediante Google Forms, el cual ha 

sido enviado por los distintos grupos de whatsapp de los distintos grados con el 

apoyo de los docentes previa coordinación.  

Para ello se pidió el permiso de la directora de la Institución donde se llevó a 

cabo el estudio, a su vez se informó sobre los objetivos del estudio y se coordinó 

las fechas de recopilación de datos. Se aplicó el cuestionario de adicción a redes 

sociales de 24 ítems de escala Likert (1=Nunca, 2=Raras veces, 3=A veces, Casi 

siempre y 5=Siempre). 

3.5. Método de análisis de datos 

La base de datos que se obtuvo posterior a la aplicación del instrumento fue 

procesada en el programa estadístico SPSS versión 27, mediante la utilización de 

estadística descriptiva se realizarán tablas de frecuencia y porcentajes de la 

población de estudio, así como la prueba de normalidad con la finalidad de 

identificar la distribución de los datos y mediante la estadística inferencial se aplicó 

la prueba estadística de Rho de Spearman, la cual sirvió para la comprobación de 

hipótesis y su interpretación. 

3.6. Aspectos éticos y rigor científico 

La presente investigación respetó los principios éticos y derechos de autor, 

ajustados a lo planteado en los lineamientos de la Universidad César Vallejo – Lima 

Norte. En concordancia con ellos se tuvo en consideración los principios éticos de 

veracidad, lo cual quiere decir que no se manipuló los resultados obtenidos; la 

confidencialidad, la información recolectada fue anónima protegiendo los datos de 

los participantes; no maleficencia, ya que se realizó el estudio sin causar ningún 

daño a los participantes de manera intencional, también se tuvo en cuenta la 
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autonomía y justicia respetando los derechos de cada participante a que hubiera 

podido retirarse del estudio si así lo creía conveniente. 

Por su parte, durante la elaboración de presente estudio se cumplió con 

reconocer la fuentes citadas y derechos de autor, todo ello referenciado bajo el 

sistema de referencias APA. Finalmente, el estudio fue evaluado por la Universidad 

César Vallejo, para salvaguardar el cumplimiento de los principios éticos. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 3 

Nivel de adicción a redes sociales en estudiantes 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nivel bajo 7 6.5 

Nivel medio 32 29.6 

Nivel alto 69 63.9 

Total 108 100.0 

 

 

 En la tabla 3, se observa con relación al nivel de adicción a redes sociales, 

que, de la totalidad de 108 estudiantes, una tendencia a un nivel alto de adicción a 

redes sociales con 63.9% lo que indicaría que los adolescentes tienen un riesgo de 

adicción a las redes sociales en su mayoría, seguido por el nivel medio con un 

29.6%, y por último un 6.5% posee un nivel bajo.  
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Tabla 4 

Logro de aprendizaje en estudiantes 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Logro en inicio 1 0.9 

Logro en proceso 42 38.9 

Logro esperado 62 57.4 

Logro destacado 3 2.8 

Total 108 100.0 

 

 

En la tabla 4, se observa con relación al logro de aprendizaje, de la totalidad 

de 108 estudiantes, una tendencia a logro esperado con un 57.4%, por lo que 

significa que los adolescentes tienen un promedio aceptable en el logro de 

aprendizaje, seguido por un logro en proceso con un 38.9%, así mismo con un 2.8% 

se encuentra con un logro destacado y por último un 0.9% poseen un logro en inicio. 
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Tabla 5 

Relación entre adicción a redes sociales y logro de aprendizaje en estudiantes 

 

Adicción a redes 

sociales 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Adicción a 

redes sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,396** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Logro de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
-,396** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 108 108 

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

 

Al realizar la constatación de la hipótesis general, podemos observar en la 

tabla 5, que existe una relación significativa entre la adicción a redes sociales y el 

logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022 (p=0.000), la cual tuvo un coeficiente de -0,396, lo que 

equivale a una correlación inversa baja entre las variables de estudio, por 

consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la alterna, demostrando 

que existe una relación entre ambas variables. 
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Tabla 6 

Relación entre la dimensión obsesión por las redes sociales y logro de aprendizaje 

en estudiantes 

 

Obsesión por 

redes sociales 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Obsesión 

por redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,315** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 
108 108 

Logro de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
-,315** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

  N 108 108 

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

 

Al realizar la comprobación de la hipótesis específica 1, podemos observar 

en la tabla 6, que existe una relación significativa entre la dimensión obsesión por 

las redes sociales y el logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Cusco, 2022 (p=0.001), la cual tuvo un coeficiente 

de -0,315, lo que equivale a una correlación inversa baja entre las variables, por 

consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la alterna, evidenciando la 

existencia de una relación entre ambas variables.  
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Tabla 7 

Relación entre la dimensión falta de control personal y logro de aprendizaje en 

estudiantes 

 

Falta de control 

personal 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Falta de 

control 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,373** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Logro de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
-,373** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 108 108 

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

 

Al realizar la comprobación de la hipótesis específica 2, podemos observar 

en la tabla 7, que existe una relación significativa entre la dimensión falta de control 

personal y el logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Privada de Cusco, 2022 (p=0.000), la cual tuvo un coeficiente de -0,373, 

lo que equivale a una correlación inversa baja entre las variables, por consiguiente, 

se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la alterna, demostrando la existencia de 

una relación entre ambas variables. 
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Tabla 8 

Relación entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

 

Uso excesivo de 

las redes sociales 

Logro de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Uso excesivo 

de las redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,299** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 
108 108 

Logro de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
-,299** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

  N 108 108 

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

 

Al realizar la comprobación de la hipótesis específica 3, podemos observar 

en la tabla 8, que existe una relación significativa entre la dimensión uso excesivo 

de las redes sociales y el logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Cusco, 2022 (p=0.002), la cual tuvo un coeficiente 

de -0,299, lo que equivale a una correlación inversa baja entre las variables, por 

consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la alterna, evidenciando la 

existencia de una relación entre ambas variables. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar la relación entre la adicción 

a redes sociales y logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Cusco, 2022. Seguidamente, se procede a discutir 

los resultados encontrados con otros estudios. 

Dentro de los resultados podemos encontrar que el presente estudio encontró 

un nivel de adicción a redes sociales con predominancia en el nivel alto con un 

63.9%, seguido de una 29.6% en el nivel medio y por último un 6.5% presenta un 

nivel bajo de adicción a redes sociales. Estos resultados son similares a los 

encontrados por Calderón (2021), quien halló igualmente la predominancia de un 

nivel alto de adicción a redes sociales. También guardan similitud a lo encontrado 

por Merchán (2020) quien encontró un porcentaje elevado de adicción a redes 

sociales. 

 Los resultados con relación al nivel alto de adicción a redes sociales se 

deberían a que actualmente hay una facilidad de acceso a que se pueda tener 

internet en los hogares, así como el hecho de que los estudiantes han obtenido 

acceso a un dispositivo electrónico, ya sea un celular, tablet o computadora 

(Hernanz, 2015). Así mismo el mismo autor resalta que otro de los factores para 

que se presente una adicción a las redes sociales es el entorno en el que se 

encuentra el joven, entre ellas, la constante publicidad para adquirir productos de 

tecnología, así como el contexto familiar donde se desarrolla y por último la madurez 

psicológica de la propia persona. 

 De igual forma, se debe tener en cuenta la realidad actual de la educación, 

ya que la educación a retornado a la presencialidad luego de dos años de ser virtual, 

periodo en el cual los estudiantes utilizaban de manera obligatoria el celular para la 

realización de sus clases, desarrollando una dependencia a su uso, donde se 

hacían propensos a procrastinar mediante el consumo de contenido en las redes 

sociales afectando sus logros de aprendizaje. 

 En cuanto al objetivo general del estudio se obtuvo una correlación 

significativa inversa baja (p=0.00; Rho=-0.396), estos resultados son similares a los 
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encontrados por Azizi et al. (2019) quienes encontraron una relación negativa entre 

la adicción a redes sociales y el rendimiento académico. Así mismo concuerdan con 

el estudio de Sampasa et al. (2019), quienes hallaron una relación inversa la 

utilización de redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria de Canadá. De igual forma, Calderón (2021) halló en su investigación 

una relación negativa entre la utilización de redes sociales y el rendimiento 

académico. También Marchán (2020) reportó de su estudio que el uso de redes 

sociales y el rendimiento académico presentan una relación significativa e inversa. 

Por otro lado, los hallazgos de esta investigación difieren con lo encontrado por 

Paniora et al. (2021) quienes reportaron una asociación positiva entre las redes 

sociales y el rendimiento académico. 

 Estos resultados logran afirmar lo que distintos autores plantean en cuanto a 

la relación de estas variables, uno de ellos Echeberúa (2012) quien indica que uno 

de los síntomas de alerta para presentar una adicción a las de redes sociales es el 

descuido en el área académica lo que tendría como consecuencia un declive en el 

rendimiento académico del adolescente. 

Al respecto Mejia (2015), resalta que las redes sociales han cobrado gran 

importancia en la sociedad por la facilidad de acceso a internet en los hogares, así 

como la necesidad interactuar y comunicarse con otras personas, aunado a ello 

Ameza y Baertb (2020) indican que, si bien el acceso a internet y redes sociales es 

una fuente conocimiento, los estudiantes las utilizan como fuente de 

entretenimiento ante lo cual el tiempo dedicado al uso de sus teléfonos es tiempo 

que perdieron para actividades de estudio lo que tendría como consecuencia un 

efecto nocivo en su logro de aprendizajes. Por su parte La Rose et al. (2003) señala 

que el uso del internet presenta un efecto perjudicial en las actividades diarias que 

la persona realiza, como las sociales o académicas pudiendo llegar a afectar el 

rendimiento el área académica de los estudiantes. Así mismo Davis (2001) 

menciona que la adicción a redes sociales es la necesidad de mantener una 

interacción online y que su uso logra moderar el estado de ánimo de la persona en 

sensaciones como la soledad o ansiedad, pero que como consecuencia hace que 

un estudiante prefiera el entretenimiento que le otorga las redes sociales a centrarse 

en obtener un mayor logro de aprendizajes. La adicción a las redes sociales de los 
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estudiantes que prefieren su uso ante el realizar actividades académicas podría 

verse explicado por lo señalado por Cerna y Plasencia (2012), quien mencionan 

que el uso de redes sociales desarrolla en el estudiante la pertenencia a una familia. 

Así también las redes sociales cubren ciertas necesidades psicológicas como la de 

identidad de grupo o hacer visibles para los demás (Araujo, 2016). 

En base a lo mencionado por los autores citados, podemos evidenciar que 

los estudiantes como gran parte de los estudiantes han utilizado el acceso a internet 

y redes sociales más como fuente de entretenimiento que como fuente de obtención 

de información para el estudio, siendo conscientes de que este uso excesivo de la 

redes sociales afectan su rendimiento académico, pero que debido al gran impacto 

que tiene el uso de redes sociales en la adolescencia se hace complicado que un 

adolescente no realice el uso de redes sociales ya que son estas la que le otorgan 

un sentido de pertenencia al grupo. 

 Para el primer objetivo específico se identificó que, existe una relación 

significativa, inversa y baja entre la dimensión obsesión por las redes sociales y el 

logro de aprendizaje (p=0.001; Rho=-0.315). De lo cual se infiere que, a mayor 

obsesión por las redes sociales, menor será el logro de aprendizaje por parte del 

estudiante. 

 Con relación a ello, Escurra y Salas (2014) mencionan que la obsesión por 

redes sociales es comprendida como el pensamiento e imaginación constante por 

las redes sociales, llegando a provocar ansiedad y preocupación en la persona. 

Owusu y Larson (2015) indican que las dificultades que presenta un estudiante a 

nivel académico son influenciadas por la inapropiada utilización de las redes 

sociales ya que se prefiere el estudiante para constantemente pendiente de ellas 

en lugar de dedicarse al estudio. Esta obsesión traería consigo problemas 

frecuentes entre los cuales resaltaría sentimientos de culpa, pensamientos 

constantes por mantener una conexión a internet, pérdida de tiempo en clases 

(Blanco, 2002). 

 Así mismo, para profundizar la presencia de la obsesión por las redes 

sociales y su relación con el logro de aprendizaje es necesario señalar que esta 

obsesión da inicio en que el uso de redes sociales inicialmente involucra una 
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actividad que representa una recompensa para la persona por realizar una tarea, 

pero posteriormente esta recompensa pasa convertirse en una actividad de escape 

que la persona utiliza para mitigar el sentir negativo que tiene por no haber llevado 

a cabo una tarea, teniendo como consecuencia que el individuo desarrolle un 

obsesión por la redes sociales por el alivio pasajero que obtiene a través de su uso 

(Griffiths et al, 2014). 

 Es decir que los estudiantes que desarrollan un pensamiento recurrente en 

la utilización de redes sociales presentan dificultades en el logro de aprendizaje, 

ello debido a que este pensamiento constante lo distraería de clases, afectando su 

concentración y atención, lo cual traería como consecuencia un declive en su 

rendimiento académico. 

 En relación al segundo objetivo específico se halló una relación significativa 

entre la dimensión falta de control personal y el logro de aprendizaje (p=0.000; 

Rho=-0.373). Ante lo cual se infiere que a mayor falta de control del uso redes 

sociales, menor será el logro de aprendizaje por parte del estudiante. 

Esta falta de control personal está asociada a no poder ejercer control en el 

uso de las redes sociales, eludiendo actividades académicas (Escurra y Salas, 

2014). Una falta de control en el uso de las redes sociales puede traer como 

consecuencia un bajo nivel de aprendizaje, ya que no se contaría con una adecuada 

práctica para su uso (Marín y Cabero, 2019). Las redes sociales pueden 

considerarse como un factor positivo en la vida de las personas, siempre que se 

tenga un adecuado control sobre estas ya que es un medio de comunicación que 

posibilita compartir tareas o acceder a información de manera más rápida (Mejía, 

2015). Por su parte, Saavedra (2019) señala que ante una falta de control y bajo 

nivel de hábitos de estudio las redes sociales pasan a un primer plano para el 

estudiante provocando que estos pasen la mayor parte del tiempo conectados a 

internet. 

Así mismo Mora (2015) refirió que conforme un adolescente dedique más 

tiempo a estar presente en redes sociales, esta conducta se irá convirtiendo en un 

hábito que posteriormente se transformada en una adicción, caracterizándose por 

ser una conducta que escapa del control de la persona, quién puede llegar a 
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dedicarle muchas horas al día e incluso privarse del sueño por mantenerse 

conectado a las redes sociales, lo que trae como consecuencia que sus horas de 

descanso se vean afectadas lo cual influye en su rendimiento académico ya que 

tendría dificultades para mantener la concentración y atención sobre las clases. 

De igual manera hay que tener en cuenta de que para que se presente una 

falta de control y adicción a redes sociales es necesario que el individuo presente 

ciertas características de vulnerabilidad tanto a nivel personal como social, como lo 

son el estrés, la presión social de grupo o también una deficiente funcionalidad 

familiar (Echeburúa, 2012). 

En relación a ello se puede agregar que, la falta de control es progresiva, ya 

que, inicialmente el tiempo dedicado al uso a las redes sociales puede ser breve, 

pero es debido al refuerzo social que el estudiante obtiene en ellas que su uso 

aumento, lo cual eventualmente trae como consecuencia la necesidad constante de 

su uso llegando a ser difícil para el estudiante poder detenerse o controlar cuanto 

tiempo dedicará al uso de las redes sociales, llegando incluso a realizar su uso en 

horario de clases a pesar de saber que está prohibido y  su rendimiento académico. 

 En cuanto al tercer objetivo específico se encontró existe una relación 

significativa entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y el logro de 

aprendizaje (p=0.002; Rho=-0.299). De lo cual se infiere que, a mayor uso excesivo 

por las redes sociales, menor será el logro de aprendizaje por parte del estudiante. 

 El uso excesivo de redes sociales es entendido como imposibilidad de 

controlar el tiempo y el uso que se le otorga a las redes sociales (Escurra y Salas, 

2014). Este uso excesivo se caracteriza por el impulso de mantenerse conectado 

siempre, ya sea por entretenimiento o por comunicación con amistades (Vilca-

Apaza, 2022). Añadido a ello Durak (2018) menciona que el uso excesivo de las 

redes sociales tendría como consecuencia que la persona pueda llegar a desarrollar 

ansiedad o miedo a no poder saber las últimas noticias en redes sociales. También 

Al-Yafi (2018) añade que el uso excesivo de cualquier red social por parte de 

estudiantes puede tener como consecuencia que estos presenten un bajo 

rendimiento académico, ello explicado porque este uso excesivo provoca una 
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distracción que afecta la concentración y evitan que los estudiantes puedan 

permanecer concentrados en sus estudios.  

 La gran parte de estudiantes poseen un perfil en alguna red social, ya sea 

por la facilidad de acceso o por presión social (Flores et al., 2017). El uso de las 

redes sociales con una adecuada guía puede significar para los estudiantes una 

herramienta de aprendizaje, pero si se hace un uso excesivo estas traerán consigo 

un bajo rendimiento académico (Agila, 2017). Aunado a ello este mal uso de las 

redes sociales conlleva a problemas en el área académica de los estudiantes, como 

la falta de concentración en clases o el desinterés al realizar tareas o trabajos 

académicos, también produciría que el estudiante presente ausentismo en clases o 

problemas del sueño (Alcívar y Yánez, 2021). 

 Al respecto se hace importante señalar que el uso excesivo de las redes 

sociales se da en estudiantes que aún no presentan una madurez psicológica 

adecuada que les permita controlar su uso, así mismo a pesar de que el estudiante 

realice un uso constante de las redes sociales y por ende del celular, son los padres 

quienes cumplen un rol regulador en este uso, ya que son ellos lo que permiten su 

uso en casa. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: En cuanto al objetivo general, se halló que existe una relación inversa y 

significativa entre la adicción a redes sociales y el logro de aprendizaje en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada de Cusco, 2022 

(Rho=-0.396; p=0.001), ante lo cual se puede indicar que, a mayor nivel de adicción 

a redes sociales se presente, menor será el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

Segunda: Con referencia al primer objetivo específico se estableció que existe una 

relación inversa y significativa entre la dimensión obsesión por las redes sociales y 

el logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022 (Rho=-0.315; p=0.001). 

Tercera: Respecto al segundo objetivo específico se evidenció la existencia de una 

relación significativa entre la dimensión falta de control personal y el logro de 

aprendizaje en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada de 

Cusco, 2022 (Rho=-0.373; p=0.000). 

Cuarta: En lo referido al tercer objetivo específico se estableció la existencia de una 

relación significativa entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y el logro 

de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada 

de Cusco, 2022 (Rho=-0.299; p=0.002). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Al director de la Institución Educativa, implementar programas de 

intervención psicológica mediante el área de psicología que promuevan el uso 

apropiado de las redes sociales en los alumnos. De esta manera, los adolescentes 

tendrían mejor conocimiento acerca de los riesgos del uso excesivo de la tecnología 

y nuevas herramientas para interactuar en su medio. 

Segunda: A futuros investigadores, se recomienda la realización de una 

investigación de enfoque cualitativo tomando en cuenta las mismas variables para 

lograr una mayor profundización sobre el tema, así como la ejecución del estudio 

que pueda contar con acceso a una población mayor que permita la utilización de 

un muestreo probabilístico. 

Tercera: A futuros investigadores, se sugiere la aplicación de más evidencias de 

confiablidad y validez para los instrumentos, debido a que en el presente estudio 

solo se realizó la validez de contenido y confiabilidad por consistencia interna. 

Cuarta: A futuros investigadores, se recomienda realizar investigaciones de tipo 

comparativo para poder ver si existen diferencias significativas entre instituciones 

educativas particulares y públicas. Así como buscar nuevas variables que puedan 

estar relacionadas a la adicción a redes sociales o el logro de aprendizaje. 

Quinta: A futuros investigadores, se sugiere la realización de investigación con un 

alcance explicativo en el cual se pueda realizar un análisis estadístico mediante 

regresiones lineales o ecuaciones estructurales con el objetivo de explicar la 

influencia de la adicción a redes sociales en el logro de aprendizaje.   
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ANEXOS 

  



 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Adicción a redes sociales y logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Privada de Cusco, 2022 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1:  

¿Cuál es la relación entre 

la adicción a redes 

sociales y el logro de 

aprendizaje en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022? 

Determinar la relación entre 

la adicción a redes sociales y 

logro de aprendizaje en 

estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022. 

Existe una relación 

significativa entre la 

adicción a redes sociales y 

logro de aprendizaje en 

estudiantes de secundaria 

de una Institución 

Educativa Privada de 

Cusco, 2022 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles o 

rangos 

Obsesión por las 

redes sociales 

 

 

 

 

 

 

Falta de control 

personal en el uso 

de las redes 

sociales 

Pensamiento 

constante en redes 

sociales 

2, 3, 5, 

6, 7, 

13, 15, 

19, 

22, 23 

 

 

 

4, 11, 

12, 14, 

20, 

24 

Nunca=1 

Raras veces=2 

A veces=3 

Casi siempre=4 

Siempre=5 

Nivel bajo: 21 

a 35 

 

Nivel medio: 

36 a 

49 

 

Nivel alto: 50 

a 63 

Ansiedad por el 

uso de redes 

sociales 

 

 

Preocupación por 

falta de acceso a 

redes sociales 

 Preocupación por 

la falta de control 

 

 

Uso excesivo 

de las redes 

sociales. 

Tiempo excesivo en 

redes sociales 

1, 8, 9, 

10, 16, 

17, 

18, 21 

Descuido de 

estudios 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2:   

¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

obsesión por las redes 

sociales y logro de 

aprendizaje en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022? 

Establecer la relación entre 

la dimensión obsesión por 

las redes sociales y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

de secundaria de una 

Institución Educativa Privada 

de Cusco, 2022 

Existe una relación 

significativa entre la 

dimensión obsesión por las 

redes sociales y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

de secundaria de una 

Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles o 

rangos 

Logro de 

aprendizaje 

 

Logro destacado - - 

En inicio: 0 a 

10 

En proceso: 

11 a 13 

Logro 

esperado: 14 

a 17 

Logro esperado - - 

 -  



 

¿Cuál es la relación entre 

la dimensión falta de 

control personal y logro 

de aprendizaje en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022? 

Identificar la relación entre la 

dimensión falta de control 

personal y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

de secundaria de una 

Institución Educativa Privada 

de Cusco, 2022 

Existe una relación 

significativa entre la 

dimensión falta de control 

personal y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

de secundaria de una 

Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022 

Logro en proceso - Logro 

destacado: 

18 a 20 

Logro en inicio - - 

¿Cuál es la relación entre 

la dimensión uso 

excesivo de las redes 

sociales y logro de 

aprendizaje en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Privada de Cusco, 2022?  

Determinar la relación entre 

la dimensión uso excesivo de 

las redes sociales y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

de secundaria de una 

Institución Educativa Privada 

de Cusco, 2022 

Existe una relación 

significativa entre la 

dimensión uso excesivo de 

las redes sociales y logro 

de aprendizaje en 

estudiantes de secundaria 

de una Institución 

Educativa Privada de 

Cusco, 2022. 

Diseño de investigación: Población y Muestra: Técnicas e instrumentos Método de análisis de datos: 

Paradigma: Positivista 

Enfoque: Cuantitativo 

Método: Hipotético - Deductivo 

Tipo: Básica 

Nivel: Relacional 

Diseño: No experimental, transversal 

Población: 148 estudiantes 

de secundaria de una 

institución educativa de 

Cusco 

Muestra: 108 estudiantes 

de secundaria de una 

institución educativa de 

Cusco 

Técnicas:  

-Encuesta 

-Análisis documental 

Instrumentos:  

-Cuestionario de adicción a redes 

sociales (Escurra y Salas, 2014) 

-Registro de notas 

Descriptiva: Frecuencias y porcentajes 

Inferencial: Prueba de correlación de Rho 

de Spearman 

 

  



 

Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 

Variable
s de 

estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores 

Escala 
de 

medició
n 

Variable 
1 
 
Adicció
n a 
redes 
sociales 

La adicción a 

las redes 

sociales es el 

persistente 

estado de 

alerta frente a 

lo que podría 

estar 

aconteciendo 

en los 

entornos 

virtuales, 

dicho 

comportamie

nto se 

produce sin 

considerar la 

situación y 

horario que 

tenga la 

persona 

(Escurra y 

Salas, 2014). 

 
 
 
 
 

La variable 

Adicción a las 

redes sociales 

se medirá a 

través del 

Cuestionario 

de adicción a 

redes 

sociales, con 

24 ítems 

correspondien

tes a tres 

dimensiones 

de 

análisis 

haciendo uso 

de la escala 

de 

Likert. 

(Escurra y 

Salas, 2014) 

Obsesión 
por las 
redes 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
control 
personal en 
el uso 
de las redes 
sociales 
 

-
Pensamiento 
constante en 
redes 
sociales 
-Ansiedad 
por el 
uso de redes 
sociales 
-
Preocupació
n por 
falta de 
acceso a 
redes 
sociales 

- 

Escala: 
Ordinal 
Nivel: 

Politómic
a 
 

Escala 
Likert de 

5 
opciones 
(Desde 

1=Nunca 
a 

5=Siemp
re) 

 Preocupació
n por 
la falta de 
control 
 

 
Uso 
excesivo 
de las redes 
sociales. 

- Tiempo 
excesivo en 
redes 
sociales 
-Descuido de 
estudios 

 

 
Variable 
2 
 
Logro 
de 
aprendiz
aje 

El logro de 
aprendizaje 
es una 
medida de 
cuanto 
conocimiento 
el estudiante 
ha adquirido 
como 
resultado de 
una 
enseñanza 

La 
operacionaliza
ción de la 
variable será 
medida a 
través de lo 
planteado por 
MINEDU 
(2016) en el 
Currículo 
Nacional 
donde brinda 

Logro de 
aprendizaje 

Logro 
destacado 

Escala: 
Ordinal 

 
 

Logro 
esperado 



 

recibida 
(PRONABEC
, 2013). 

una escala 
para la 
clasificación 
de los logros 
de los 
aprendizajes, 
siendo en 
inicio, en 
proceso, logro 
esperado y 
logro 
destacado. 

Logro en 
proceso 

Logro en 
inicio 

 

  



 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) 

A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por 

favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, 

buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda 

a lo que Ud. siente, piensa o hace. 

N° ÍTEMS NUNCA RARAS 
VECES 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

01 Siento gran necesidad de 
permanecer conectado(a) a las 
redes sociales. 

     

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

     

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

     

04 Apenas despierto ya estoy 
conectándome a las redes 
sociales. 

     

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

     

06 Me pongo de mal humor si no 
puedo conectarme a las redes 
Sociales. 

     

07 Me siento ansioso(a) cuando 
no puedo conectarme a las 
redes sociales. 

     

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

     

09 Cuando entro a las redes 
sociales pierdo el sentido del 
Tiempo. 

     

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

     

11 Pienso en lo que puede estar 
pasando en las redes sociales. 

     

12 Pienso en que debo controlar 
mi actividad de conectarme a 
las redes sociales. 

     

13 Puedo desconectarme de las 
redes sociales por varios días. 

     



 

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

     

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

     

16 Invierto mucho tiempo del día 
conectándome y 
desconectándome de las 
redes sociales. 

     

17 Permanezco mucho tiempo 
conectado(a) a las redes 
sociales. 

     

18 Estoy atento(a) a las alertas 
que me envían desde las 
redes sociales a mi teléfono o 
a la computadora. 

     

19 Descuido a mis amigos o 
familiares por estar 
conectado(a) a las redes 
sociales. 

     

20 Descuido las tareas y los 
estudios por estar 
conectado(a) a las redes 
sociales. 

     

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

     

22 Mi pareja, o amigos, o 
familiares; me han llamado la 
atención por mi dedicación y el 
tiempo que destino a las 
cosas de las redes sociales. 

     

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

     

24 Creo que es un problema la 
intensidad y la frecuencia con 
la que entro y uso la red social. 

     

  



 

Anexo 4: Validez del instrumento mediante juicio de expertos 

 

 

 



 

  

 

Nota: Validación de experto Estadístico, con especialidad en Estadística. 

  



 

 

 

 



 

 

Nota: Validación de experto Temático, con especialidad en Psicología clínica. 

 

  



 

 

 



 

 

Nota: Validación de experto metodólogo, con especialidad en Educación. 

  



 

Anexo 5: Base de datos 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Confiabilidad mediante Alfa de Cronbach de instrumento 

 

Nota: Valor de Alfa de Cronbach = 0.897, lo cual indica que el instrumento posee 

una muy alta confiabilidad. 

  



 

Anexo 7: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

Por medio del presente documento, acepto de manera voluntaria y libre mi 

participación en la investigación titulada Adicción a redes sociales y logro de 

aprendizaje en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Privada de Cusco 2022, que será realizada por Kelly Jossen Multhuaptff 

Palomino, de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. Además, 

declaro haber sido informado(a) sobre el motivo de la investigación, así como 

también el uso que se le dará a la información recabada. 

Por lo tanto: 

 
- La investigadora se compromete a no revelar la identidad de quienes  

participen en este estudio. 

- Los resultados serán discutidos con fines de aprendizaje manteniendo                       

siempre el anonimato del participante. 

- Los datos recabados serán utilizados únicamente con fines académicos o 

de                      investigación. 

- Quienes participen en este estudio podrán retirarse en cualquier 

momento                     de la investigación sin manifestar los motivos de su 

incomodidad. 

 

De antemano se agradece su participación. 

 
Nombre (o iniciales) del participante:    

 

Firma del participante: _   
 

Lima, de _ _ del 2022 

  



 

Anexo 8: Carta de presentación 

 



 
 

Anexo 9: Carta de aceptación 

 

 

  



 
 

Anexo 10: Prueba de normalidad 

 

Análisis de normalidad de las variables de estudio 

 

Adicción a 

redes sociales 

Logro de 

aprendizaje 

N 108 108 

Parámetros normalesa,b Media 45,11 14,31 

Desv. Desviación 17,537 2,048 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,127 ,157 

Positivo ,073 ,138 

Negativo -,127 -,157 

Estadístico de prueba ,127 ,157 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

En la tabla, se observa que los resultados obtenidos mediante la prueba de 

normalidad evidencian que tanto la variable adicción a redes sociales y logro de 

aprendizaje presentan una distribución no normal (p>0.05), por lo tanto, se ha 

decidido la aplicación de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman para la 

comprobación de hipótesis. 

  



 
 

Anexo 11: Informe de turnitin 

 

 

Nota. Informe de Turnitin al 23% entregado el 24 de julio 2022 

 


