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Resumen 

El presente estudio estableció como objetivo determinar si las redes sociales en 

educación influyen en la satisfacción de los estudiantes de una Institución Educativa 

Guayaquil, 2023. En la metodogía se utilizó el tipo de investigación aplicada, de 

diseño experimental, tipo preexperimental, incluyó un pretest mediante encuestas 

a los estudiantes para identificar áreas de oportunidad, seguido por la 

implementación de un programa de redes sociales. Posteriormente, se realizó un 

postest para evaluar los cambios en la satisfacción estudiantil después de la 

intervención. Los resultados revelaron mejoras significativas en diversas 

dimensiones, incluyendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción y 

trato respetuoso, la percepción de la infraestructura y recursos, así como las 

oportunidades de autorrealización. La integración de redes sociales demostró 

promover la claridad en la explicación de contenidos, la motivación estudiantil, y el 

fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y docentes. Las conclusiones 

destacan la relevancia de adaptar estrategias pedagógicas a las dinámicas digitales 

contemporáneas para optimizar la experiencia educativa y contribuir al bienestar 

general de los estudiantes. Además, se subraya la necesidad de continuar 

explorando y perfeccionando estas prácticas, considerando la evolución constante 

de las plataformas y las necesidades cambiantes de los estudiantes en el entorno 

educativo moderno. 

Palabras clave: redes sociales, satisfacción, estudiantes 
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Abstract 

The objective of this study was to determine whether social networks in education 

influence the satisfaction of students at an Educational Institution Guayaquil, 2023. 

The methodology used the type of applied research, experimental design, pre-

experimental type, it included a pretest using Student surveys to identify areas of 

opportunity, followed by implementation of a social media program. Subsequently, 

a post-test was conducted to evaluate changes in student satisfaction after the 

intervention. The results revealed significant improvements in various dimensions, 

including the teaching-learning process, interaction and respectful treatment, 

perception of infrastructure and resources, as well as opportunities for self-

realization. The integration of social networks proved to promote clarity in the 

explanation of content, student motivation, and strengthening communication 

between students and teachers. The conclusions highlight the relevance of adapting 

pedagogical strategies to contemporary digital dynamics to optimize the educational 

experience and contribute to the general well-being of students. Furthermore, the 

need to continue exploring and refining these practices is highlighted, considering 

the constant evolution of platforms and the changing needs of students in the 

modern educational environment. 

Keywords: social networks, satisfaction, students 
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I. INTRODUCCIÓN

La satisfacción escolar se conceptualiza como una evaluación comparativa 

entre las expectativas educativas previamente establecidas por el estudiante y las 

experiencias reales que obtiene durante su proceso de aprendizaje. Es una medida 

que refleja cómo el sistema que brinda la educación, y el escenario donde se 

desenvuelve el estudiante, satisface o no sus necesidades, aspiraciones y metas 

académicas (Saavedra et al., 2021).  

La crisis sanitaria generada por el Covid-19 llevó al cierre de escuelas a nivel 

global como medida preventiva. Esta situación afectó a aproximadamente 1,600 

millones de estudiantes (Naciones Unidas, 2020). Sin embargo, una brecha 

educativa significativa se reveló cuando cerca de 826 millones de alumnos no 

tenían acceso a una computadora y, sorprendentemente, el 43% no disponía de 

conexión a Internet en sus hogares. Esta falta de recursos complicó la transición a 

la educación digital propuesta como solución principal durante la pandemia 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

[Unesco], 2020). En América Latina, el impacto de estos cierres se sintió 

fuertemente entre niños y jóvenes (Araújo et al., 2020). Aunque la educación en 

línea se presentó como una alternativa viable al aprendizaje presencial, esta 

modalidad presentó retos considerables (Bao, 2020). Tanto docentes como 

estudiantes enfrentaron desafíos que, en muchos casos, derivaron en 

insatisfacción y percepciones negativas hacia la educación virtual (Hasan & Bao, 

2020). 

La mayoría de los jóvenes en Ecuador considera la educación como un 

componente crucial de sus vidas y creen en su importancia para el éxito futuro, lo 

que se refleja en su compromiso con las actividades académicas. La evaluación 

respecto a las actitudes hacia la educación por los estudiantes se realizó mediante 

un cuestionario de PISA-D, que incluyó preguntas sobre cuál es su satisfacción 

respecto a las actividades escolares y los resultados del aprendizaje, en sus datos 

revelan que la gran mayoría de los estudiantes ecuatorianos que participaron en 

PISA-D en 2017 tienen actitudes positivas hacia la escuela y se sienten satisfechos 

con la educación que reciben. Esto se evidencia en que el 97,5% de los estudiantes 

cree que es importante sacrificarse en la escuela, mientras que el 96,6% siente que 

ha adquirido conocimientos útiles para el ámbito laboral. Estos resultados reflejan 
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un fuerte respaldo de la educación por parte de los estudiantes ecuatorianos, 

subrayando su conciencia de la relevancia y el valor de la educación para su 

desarrollo personal y profesional, lo que se demuestra a través de su satisfacción 

educativa (Instituto Nacional de Evaluación Educativa [Ineval], 2018). 

La satisfacción estudiantil, desde una perspectiva académica y científica, se 

ha consolidado como un indicador clave en la evaluación de la calidad educativa. 

No obstante, resulta fundamental comprender que esta satisfacción trasciende las 

percepciones subjetivas de los estudiantes. En este sentido, se erige como un 

reflejo que trasciende por la interacción que se origina entre la oferta educativa y 

las expectativas del alumnado. En esencia, cuando un estudiante se muestra 

satisfecho, está revelando que las herramientas, metodologías y contenidos 

proporcionados por la institución educativa han sido efectivos en cubrir sus 

expectativas y necesidades. No obstante, es prudente cuestionar la amplitud y 

profundidad de este indicador. Si bien la satisfacción estudiantil puede ser una señal 

positiva de que ciertos elementos del proceso educativo están funcionando 

adecuadamente, esta no garantiza que se está brindando una educación de 

calidad. 

La satisfacción del estudiante se ha convertido en una métrica esencial al 

evaluar la eficacia de las instituciones educativas. Sin embargo, esta satisfacción 

no depende de un único factor, sino de una serie de dimensiones interrelacionadas 

que determinan la experiencia global del estudiante. En este sentido, en una 

Institución Educativa de Guayaquil los estudiantes perciben que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, no es efectivo o no se adapta a sus necesidades 

individuales y estilos de aprendizaje, generando descontento, desmotivación y una 

baja satisfacción. Asimismo, sostienen que no perciben un trato respetuoso, donde 

se promueva la inclusión, la diversidad y la equidad dentro de la comunidad 

educativa. Respecto a la percepción sobre la infraestructura sostienen que los 

salones no son los adecuados, así como, las tecnologías actualizadas, y otros 

recursos didácticos esenciales para alcanzar sus objetivos académicos. Ante este 

escenario consideran que no tiene las oportunidades para desarrollarse 

profesionalmente, explorar intereses personales, participar en actividades 

extracurriculares o proyectos de investigación, entre otros, como aspectos que 

contribuyen en su futuro personal y profesional. Por lo que, se plantea la siguiente 
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interrogante ¿De qué manera redes sociales en educación influyen en la 

satisfacción de los estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2023? 

Justificación Social: En la actualidad las redes sociales se consideran 

herramientas esenciales de comunicación y socialización, especialmente entre los 

jóvenes. En este sentido, estas plataformas pueden trascender las paredes del aula 

y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, interacción y colaboración a los 

estudiantes. Justificación Teórica: Investigar las redes sociales y su impacto en la 

satisfacción estudiantil permitiría llenar vacíos en la literatura existente y ofrecería 

una visión actualizada sobre las mejores prácticas y estrategias a utilizar. Por lo 

tanto, el estudio se fundamenta en los modelos de Morduchowicz (2012) y Surdez 

et al. (2018) para las redes sociales y satisfacción de los estudiantes 

respectivamente. Justificación Metodológica: Las redes sociales analizadas desde 

diferentes metodologías permitirán adaptaciones y estrategias pedagógicas más 

precisas y efectivas. Asimismo, se busca conocer mediante un instrumento validado 

y confiable la percepción estudiantil sobre su satisfacción en el contexto escolar. 

Justificación Práctica: Las instituciones educativas se encuentran en constante 

búsqueda de estrategias que les permita alcanzar la calidad en la educación. En 

este sentido, las redes sociales y su potencialidad como herramienta educativa 

permitirán a educadores y administradores adaptar y diseñar estrategias 

pedagógicas alineadas con las realidades y expectativas de los estudiantes de hoy. 

Objetivo general: Determinar si las redes sociales en educación influyen en 

la satisfacción de los estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2023. En 

los específicos: Determinar si las redes sociales en educación influyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de una Institución Educativa 

Guayaquil, 2023. Determinar si las redes sociales en educación influyen en la 

interacción y trato respetuoso de los estudiantes de una Institución Educativa 

Guayaquil, 2023. Determinar si las redes sociales en educación influyen en la 

infraestructura y recursos de los estudiantes de una Institución Educativa 

Guayaquil, 2023. Determinar si las redes sociales en educación influyen en las 

oportunidades de autorrealización de los estudiantes de una Institución Educativa 

Guayaquil, 2023. Hipótesis general: las redes sociales en educación influyen 

significativamente en la satisfacción de los estudiantes de una Institución Educativa 

Guayaquil, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional Colombia - Pereira Álvarez (2021) el propósito de la 

investigación consistió en explorar la conexión entre la satisfacción de los 

estudiantes con los servicios del sistema educativo adventista y dos factores clave: 

la imagen institucional y el cumplimiento de la misión institucional, enfocándose en 

cómo estos factores contribuyen a la fidelización y retención de los estudiantes 

actuales. Esta investigación cuantitativa correlacional se llevó a cabo con 352 

estudiantes de 20 Instituciones Educativas. Para analizar los datos, se utilizó un 

método de regresión lineal múltiple por pasos sucesivos. Los hallazgos 

demostraron que la visión que tienen los estudiantes sobre la imagen institucional 

y su percepción del cumplimiento misional explican conjuntamente el 47.9% de la 

variabilidad en su satisfacción con la educación recibida. En resumen, el estudio 

resalta la importancia de estos dos aspectos (imagen institucional y cumplimiento 

misional) en la percepción de satisfacción de los estudiantes, lo que a su vez influye 

en su lealtad y permanencia en el sistema educativo adventista. 

México - Valencia et al. (2021) el estudio tiene como finalidad principal 

comprender cómo los estudiantes y docentes perciben la adicción a las redes 

sociales. Esto es importante debido al creciente uso de estas plataformas, 

especialmente entre los jóvenes, y su potencial impacto en aspectos como el 

rendimiento académico, la salud mental y las habilidades sociales. El estudio 

incluyó una extensa gama de participantes, compuesta por 17.600 alumnos y 1.480 

profesores de nivel preparatoria. Se utilizó la herramienta (SMAS-SF), para evaluar 

la adicción a las redes sociales. Uno de los descubrimientos clave fue la presencia 

de diferencias notables en las opiniones de los estudiantes y los docentes respecto 

a la adicción a las redes sociales. Esto podría indicar variaciones en la comprensión 

o la preocupación sobre el uso de redes sociales entre estos dos grupos. Además,

se observaron diferencias en la frecuencia y el tiempo de uso de estas plataformas 

y de internet en general. Esto podría tener implicaciones en cómo se aborda la 

educación digital y la gestión del tiempo en línea en el ámbito educativo. 

Perú - Saavedra et al. (2021) el objetivo del diseño del estudio consistió en 

examinar la conexión entre la satisfacción escolar de los estudiantes y la educación 
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virtual. Se trató de una investigación no experimental, hipotético-deductiva, 

aplicada, explicativa, cuantitativa y correlacional causal. Elegimos cuidadosamente 

una muestra de 112 individuos de una población de 157 estudiantes de una 

institución educativa. Como técnica para la recopilación de información, se 

utilizaron en la encuesta dos cuestionarios con altos puntajes de confiabilidad 

(0,947 y 0,971), evaluados por profesionales. Una prueba de regresión logística 

ordinal arrojó los resultados, los cuales demostraron que la satisfacción escolar se 

explica significativamente por el paradigma de educación virtual sugerido. Un valor 

de significancia de 0,000 (menos de 0,05) lo demostró. El modelo explica el 24,2% 

de la variabilidad en la satisfacción escolar, según el Pseudo R2 de Cox y Snell. 

Perú - Estrada (2020) esta investigación analizó la conexión entre la 

dependencia de las redes sociales y el entorno familiar en estudiantes de una 

institución educativa específica. El estudio empleó un nivel relacional, un diseño no 

experimental y una metodología cuantitativa. Mediante muestreo probabilístico se 

eligió una muestra de 195 estudiantes para recolectar datos. Se emplearon dos 

herramientas para la recopilación de datos. Se demostró que la calidad del entorno 

familiar y la adicción a las redes sociales estaban significativamente 

correlacionadas de manera inversa, con un coeficiente de correlación de -0,843 y 

un valor de p inferior a 0,05, lo que sugiere una inversión sustancial. En conclusión, 

se puede concluir que una mayor probabilidad de desarrollar una adicción a las 

redes sociales se asocia con un bajo funcionamiento en el hogar. 

A nivel nacional Manabí - Alcívar & Yánez. (2021) la investigación examinada 

se centró en determinar la influencia de las plataformas de redes sociales en el 

desempeño escolar de alumnos de una entidad educativa. La metodología 

empleada fue exploratoria y documental, con un enfoque mixto que integra 

aspectos cualitativos y cuantitativos. Se eligió un grupo representativo de 35 

alumnos para el estudio de un total de 120, basándose en el criterio de tener una 

cuenta activa en redes sociales durante al menos seis meses. El estudio buscaba 

relacionar el empleo de las redes sociales en conexión con el rendimiento escolar. 

Para recabar datos, se utilizaron técnicas como encuestas y revisión documental. 

Los hallazgos revelaron que, aunque los estudiantes utilizan intensivamente las 

redes sociales para comunicarse, este uso no parece afectar negativamente su 
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desempeño académico. Esto sugiere que un uso responsable y adecuado de las 

redes sociales no necesariamente interfiere en el rendimiento académico. El 

estudio, por lo tanto, proporciona una perspectiva importante acerca de las 

repercusiones del empleo de plataformas sociales en línea en el contexto 

educativo, resaltando que su influencia puede ser neutral o incluso positiva, siempre 

y cuando se manejen de manera responsable. 

Avilés (2020) el objetivo del diseño del estudio fue investigar la conexión de 

la felicidad de los estudiantes en un ambiente de aprendizaje y el calibre de los 

servicios educativos brindados. Se aplicó un diseño descriptivo-correlacional y una 

metodología cuantitativa. Para cada variable se aplicó una encuesta verificada y 

confiable a 64 estudiantes quienes fueron elegidos mediante muestreo aleatorio 

simple no probabilístico para la recolección de datos. Según los resultados, el 

65,6% de los participantes otorgó altas calificaciones tanto a la felicidad de los 

estudiantes como a la calidad de los servicios educativos. Además, se descubrió 

una conexión sustancial (es decir, un coeficiente de correlación de Pearson de 

0,865** y un valor de significancia de 0,000, inferior a 0,01) entre estas dos 

variables. Como consecuencia, se descartó la hipótesis nula y se confirmó la 

hipótesis afirmativa, evidenciando así una relación significativa. 

Manabí - Mendoza & Mera (2019) el propósito del estudio fue examinar el 

vínculo de la adicción a las redes sociales y la probabilidad de pensamientos y 

acciones suicidas entre los alumnos del primer período escolar. Se emplearon el 

Test de Adicción a Redes Sociales y el Cuestionario de Comportamiento Suicida en 

Adolescentes junto con un enfoque correlacional para evaluar el problema. En el 

estudio participaron sesenta adolescentes, elegidos mediante selección deliberada. 

Se dividieron en dos grupos: estudiantes con riesgo moderado de suicidio y 

estudiantes con riesgo bajo. Según los datos, el grupo de caso tenía niveles 

medios, altos y moderados de adicción a las redes sociales, mientras que el grupo 

de control tenía poca o ninguna adicción. Esto sugiere que hay un factor en juego. 

Quito - Hermann et al. (2019) este estudio investigó cómo los recursos de la 

web 2.0, especialmente las redes sociales, están facilitando la construcción de 

aprendizajes en contextos educativos no formales a través del uso de tecnologías 

digitales. Se adoptó un enfoque mixto descriptivo-exploratorio, combinando la 
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revisión de literatura secundaria relevante y un estudio de caso. La investigación se 

realizó con una muestra completa de 396 estudiantes de dos colegios. Los 

resultados mostraron que un 80% de los jóvenes encuestados utilizan las redes 

sociales con propósitos educativos. Esto sugiere que las tecnologías digitales no 

solo promueven la comunicación y el entretenimiento, sino que también están 

integrando aprendizajes no evidentes en los procesos cognitivos de los estudiantes. 

En conclusión, la investigación subraya El impacto de las de las redes sociales en 

la educación no formal, extendiendo las posibilidades de aprendizaje más allá de 

los ámbitos educativos convencionales. 

Las redes sociales según Ehmke (2023), un término acuñado por 

antropólogos y sociólogos en la década de 1950, describen el entramado de 

relaciones humanas que ejercen una influencia prolongada en la vida de las 

personas. Estas conexiones proporcionan patrones y colaboraciones esenciales 

para navegar y resolver las situaciones de la vida diaria, destacando su papel 

crucial en la estructura y dinámica de la sociedad (Valerio & Serna, 2018). 

Las redes sociales para Espinoza-Guillén & Chávez-Vera (2021) 

representan una necesidad esencial para los jóvenes contemporáneos, 

proporcionándoles satisfacción y una sensación de seguridad. Estas plataformas 

ofrecen también entretenimiento y felicidad, factores que se identifican como las 

razones primordiales detrás de su uso frecuente por parte de este grupo 

demográfico. 

Las redes sociales según Stable & Alvarez (2021) refieren que, son 

fundamentales para difundir información rápidamente. Sin embargo, estas 

entidades no explotan plenamente sus potencialidades. Los indicadores más 

débiles son la interacción y el compromiso con los seguidores, y aunque se utilizan 

recursos como fotos, enlaces y videos, esto no siempre se traduce en una 

interacción de calidad. Asimismo, Martínez-Guerrero (2018) refiere que, en el 

contexto de una sociedad cada vez más integrada y sin fronteras claras, las redes 

sociales emergen como canales predominantes para una comunicación directa y 

eficiente. Facilitan el acceso, la distribución y la personalización de contenidos que 

anteriormente requerían procesos más complejos y laboriosos. Este fenómeno 

refleja la evolución en la manera en que interactuamos con la información y entre 
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nosotros mismos, marcando un cambio significativo en las dinámicas de 

comunicación social. 

Por otro lado, en el ámbito de las redes sociales Martín et al. (2016), refiere 

que son sitios web centrados en la creación de perfiles con contenido visual como 

fotografías, los adolescentes encuentran un medio para proyectar aspectos de su 

identidad personal, incluyendo aficiones y preferencias. Esta práctica busca no solo 

la aceptación entre sus pares sino también una sensación de pertenencia y 

conexión con su grupo social, destacando la relevancia de estas plataformas en el 

desarrollo de la autoimagen y las relaciones interpersonales en la adolescencia. 

Las redes sociales son fundamentales en el contexto contemporáneo, 

sirviendo como herramientas esenciales para los jóvenes en términos de 

satisfacción personal, seguridad, y desarrollo de la autoimagen (Espinoza-Guillén 

y Chávez-Vera, 2021; Martín et al., 2016). Estas plataformas permiten la rápida 

difusión de información y la personalización de contenidos, facilitando la integración 

y comunicación en una sociedad cada vez más sin fronteras, como destacan Stable 

& Alvarez (2021) y Martínez-Guerrero (2018). Sin embargo, se subraya que su 

potencial no está totalmente explotado, en especial a lo que respecta a la calidad 

de la interacción y el compromiso con los seguidores. En este entorno digital, los 

adolescentes buscan construir y proyectar su identidad, encontrando un espacio 

para la expresión personal y la conexión social, lo que resalta la influencia de estas 

plataformas en el constructo emocional y social durante la adolescencia (Barrio & 

Ruiz, 2014; Bottino et al., 2013). 

Morduchowicz (2012) expone que las redes sociales son plataformas 

digitales donde comunidades interactúan y comparten intereses y experiencias 

culturales variadas. Cultura juvenil: Las tecnologías, según Morduchowicz (2012), 

han dado lugar a una nueva cultura entre los jóvenes, modificando sus métodos de 

estudio y enfocando su atención en crear vínculos sociales y conexiones 

personales. Correa & Vitaliti (2018) añaden que la tecnología está convirtiendo 

espacios tradicionales en entornos virtuales, permitiendo a los individuos explorar 

y adaptarse a realidades diversas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF 2020) puntualiza que, si bien los adolescentes buscan activamente 

información, a menudo se enfocan en contenido que no contribuye 
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significativamente a su educación. Socialización: Morduchowicz (2012) sostiene 

que las acciones de los jóvenes reflejan las tendencias generales de la sociedad. 

Las tecnologías, en este contexto, están formando nuevas normas culturales, 

donde los adolescentes interactúan y se conectan con otros basados en intereses 

compartidos. Rocío (2015) observa que la mayoría de los jóvenes están inmersos 

en las redes sociales, destacando su rol como consumidores activos de contenido 

digital. Identidad virtual: Para Morduchowicz (2012), el periodo de la adolescencia 

es crucial para el desarrollo y la edificación de la identidad en la persona. Las 

tecnologías desempeñan un papel crucial en este proceso. Mendoza-Ponce et al. 

(2015) afirman que las redes sociales influencian cómo los adolescentes se ven a 

sí mismos. Lardies & Potes (2022) añaden que los adolescentes crean identidades 

digitales influenciadas por sus vivencias y entornos, mientras intentan diferenciar 

sus identidades online de las offline. Del Prete & Redon (2020) sugieren que, 

aunque buscan reconocimiento y popularidad en línea, no siempre tienen libertad 

total para construir sus identidades digitales. Popularidad: Según Morduchowicz 

(2012), los adolescentes valoran la popularidad en línea más que su privacidad. 

Gómez (2018) indica que ser popular en línea puede tener efectos positivos en el 

desarrollo de los jóvenes, ya que pueden convertirse en influenciadores y líderes 

dentro de sus comunidades. Colom & Fernández (2009) añaden que el desarrollo 

emocional y que las interacciones de los adolescentes con sus pares pueden influir 

significativamente en su comportamiento. La popularidad y el estatus social, en este 

contexto, son vitales para entender las relaciones entre adolescentes. 

El término "satisfacción estudiantil" se origina en las prácticas de gestión 

empresarial, particularmente en el concepto de satisfacción del cliente, una métrica 

clave para el éxito competitivo en el mercado. Esta satisfacción se alcanza cuando 

un producto o servicio no solo cumple sino supera las expectativas del cliente, 

evaluado a través de indicadores específicos de rendimiento del producto o calidad 

del servicio (Cortada & Woods, 1995). En el ámbito educativo, este concepto se 

adapta para medir cómo los servicios y ofertas académicas satisfacen o exceden 

las expectativas y necesidades de los estudiantes. Asimismo Osorio-Alvarez & 

Parra-Gámez (2016) refieren que la satisfacción escolar se entiende como un juicio 

cognitivo-emocional sobre la experiencia educativa, donde diversos factores como 

la estructura, organización, currículo, recursos, métodos de evaluación y la cultura 
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institucional pueden divergir de las aspiraciones y objetivos estudiantiles, incidiendo 

en su bienestar educativo y posiblemente en su desempeño académico. De igual 

modo Gento & Vivas (2003) La satisfacción estudiantil se define como el nivel en el 

cual los estudiantes experimentan una sensación de satisfacción y contentamiento 

en relación con la educación que están recibiendo, y se considera un componente 

esencial en la evaluación de la excelencia educativa. Para Mireles & García (2022) 

la satisfacción estudiantil  puede definirse como la experiencia de bienestar y 

contento que experimentan los estudiantes cuando sus aspiraciones y 

requerimientos académicos son eficazmente satisfechos, reflejando un estado de 

agrado y cumplimiento personal. 

La epistemología de la satisfacción estudiantil se centra en el estudio 

sistemático de cómo los alumnos interpretan y valoran su experiencia educativa. 

Esta disciplina examina la interacción entre las percepciones cognitivas y afectivas 

de los estudiantes respecto a su entorno educativo, incluyendo aspectos como la 

calidad de enseñanza, el ambiente escolar, y la relevancia del currículo (Manrique 

& Sánchez, 2019). La investigación en este campo busca comprender la correlación 

entre la satisfacción estudiantil y variables como el rendimiento académico, la 

motivación y el compromiso educativo, proporcionando un marco para mejorar 

prácticas pedagógicas y políticas educativas en función de incrementar el bienestar 

y la eficacia del proceso de aprendizaje (Garbanzo, 2007). 

La satisfacción estudiantil puede entenderse como el nivel de contento y 

bienestar que sienten los estudiantes cuando sus expectativas y aspiraciones 

académicas son atendidas de manera adecuada por la institución educativa 

(Surdez et al., 2018). Este bienestar se manifiesta de diversas formas: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje: Esta dimensión refleja la gratificación que sienten los 

estudiantes por los diferentes elementos que facilitan su proceso de aprendizaje, 

es decir, cómo se imparten las clases, los métodos utilizados, y el apoyo que se 

brinda para adquirir y consolidar conocimientos (Surdez et al., 2018). Interacción y 

trato respetuoso: Aquí, el foco se centra en cómo los estudiantes se sienten 

valorados y tratados con dignidad por todos los miembros del centro educativo, 

desde profesores hasta personal administrativo. Una relación armónica y de 

respeto mutuo contribuye al bienestar emocional y académico del estudiante 

(Surdez et al., 2018). Infraestructura y recursos: Los estudiantes también valoran la 
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calidad y adecuación de las instalaciones, aulas, laboratorios y demás espacios 

educativos, así como los recursos tecnológicos y materiales disponibles. Una buena 

infraestructura contribuye a un ambiente de aprendizaje más propicio (Surdez et 

al., 2018). Oportunidades de autorrealización: En esta dimensión, se destaca la 

importancia de que los estudiantes sientan que la institución les ofrece 

oportunidades para crecer de forma autónoma, tomar decisiones, y desarrollarse a 

nivel personal y profesional. Esta autonomía y desarrollo personal es esencial para 

que los estudiantes se sientan preparados para enfrentar desafíos futuros en su 

vida laboral y personal (Surdez et al., 2018). 

Por otro lado Kramer & Shemweli (1995) refiere que en este contexto, 

emergen teorías vinculadas a la satisfacción estudiantil, destacándose la teoría de 

la "desconfirmación", que se alinea con la perspectiva contemporánea que 

conceptualiza al estudiante como un consumidor educativo. Esta teoría sugiere la 

evaluación de la satisfacción mediante el análisis del grado en que las expectativas 

del estudiante coinciden con la calidad percibida del servicio educativo, permitiendo 

una comprensión más profunda de su nivel de satisfacción con la experiencia 

académico (Mancilla et al., 2019). 

  



12 

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

En este estudio, se empleó el tipo de investigación aplicada, con un enfoque 

cuantitativo, basado en la implementación y valoración de redes sociales como 

medios innovadores para realzar la satisfacción de los estudiantes. Se enfocó en 

abordar de manera práctica la integración de estas herramientas digitales en el 

entorno educativo, con el objetivo de enriquecer y modernizar la experiencia de 

aprendizaje. La investigación se distinguió por su compromiso con la aplicación 

efectiva de estrategias contemporáneas y la optimización de las interacciones 

educativas, lo cual logró evidenciar cómo la tecnología digital puede transformar 

positivamente el proceso educativo. 

 Continuando con el enfoque cuantitativo se adoptó para cuantificar y evaluar 

de manera objetiva el impacto que logra las redes sociales en la satisfacción 

estudiantil. La metodología se basó en la recolección y análisis riguroso de datos 

numéricos, lo que facilitó una evaluación detallada y sistemática del impacto 

generado. Este enfoque posibilitó no solo la identificación de patrones y tendencias 

significativas, sino también la generalización de los resultados, el cual 

proporcionará una visión clara y objetiva del papel que las redes sociales 

desempeñan en mejorar la experiencia y el compromiso educativo de los 

estudiantes. 

3.1.2 Diseño de investigación 

En el estudio se empleó un diseño experimental para observar de manera 

controlada cómo las redes sociales afectan la satisfacción estudiantil, se utilizó el 

enfoque preexperimental para evaluar los efectos iniciales sin un grupo de control. 

Esto proporcionó una base para futuras investigaciones más detalladas. Su nivel 

explicativo permitió profundizar en las causas y consecuencias de esta relación, 

más allá de una simple correlación. Además, el corte longitudinal del estudio ofreció 

una perspectiva valiosa sobre cómo los cambios en la satisfacción estudiantil se 
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desarrollan y se sostienen con el tiempo, lo que resultó esencial para entender la 

evolución a largo plazo que se tuvo en el marco de enseñanza el empleo de las 

redes sociales. 

Se detalla el diseño  

Tabla 1 

Diseño preexperimental 

Grupo Pretest Experto Postest 

muestra O1 Programa  O2 

Elaboración propia 

Dónde: 

G = (Estudiantes), O1= Pretest, X = (Programa), O2= Postest 

3.2 Variables y operacionalización  

Variable independiente:  Redes sociales 

Definición conceptual: Morduchowicz (2012) expone que las redes sociales son 

plataformas digitales donde comunidades interactúan y comparten intereses y 

experiencias culturales variadas. 

Definición operacional: 

El programa consistió en un enfoque novedoso que integró plataformas de medios 

sociales en la enseñanza, con el fin de enriquecer la experiencia educativa y elevar 

el rendimiento académico. A través de 12 sesiones dinámicas, se investiga cómo 

estas herramientas digitales pueden impulsar la participación activa y el 

compromiso de los estudiantes, destacando su potencial como recursos 

pedagógicos efectivos en el entorno educativo contemporáneo. 

Indicadores: Programa  

Escala de medición: Programa  

Definición conceptual de la variable dependiente:  Satisfacción del estudiante. 

La satisfacción estudiantil puede entenderse como el nivel de contento y bienestar 

que sienten los estudiantes cuando sus expectativas y aspiraciones académicas 
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son atendidas de manera adecuada por la institución educativa (Surdez et al., 

2018). 

Definición operacional: 

En el estudio para evaluar la satisfacción estudiantil, se utilizó un cuestionario 

específico de 24 ítems, abarcando dimensiones como el proceso enseñanza-

aprendizaje, la interacción y el respeto, la infraestructura, y las oportunidades de 

autorrealización. Este instrumento fue aplicado a estudiantes de 13 y 14 años, tanto 

individualmente como en grupo, y está diseñado para ser completado en un lapso 

de 10 minutos, proporcionando una medida integral y eficiente de la satisfacción 

estudiantil en el contexto educativo. 

Indicadores:  

Enseñanza-Aprendizaje: Este indicador se refiere a la efectividad con que se 

transmite y se adquiere el conocimiento en el aula. Incluye la calidad de los métodos 

pedagógicos, la claridad de la exposición de conceptos y la interacción entre 

docentes y estudiantes, orientados a lograr un aprendizaje significativo y eficiente. 

Inclusión y Respeto: Representa el grado en que se fomenta un ambiente educativo 

donde todos los estudiantes se sienten valorados, respetados y parte integral de la 

comunidad escolar. Este indicador abarca aspectos de diversidad, igualdad y el 

respeto a las diferencias individuales y culturales dentro del entorno educativo. 

Acceso a Recursos: Se concentra en la existencia y la calidad de los recursos 

tangibles y digitales imprescindibles para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esto incluye desde las instalaciones físicas hasta las herramientas tecnológicas y 

los materiales didácticos, los cuales son fundamentales para un aprendizaje 

efectivo y accesible. Oportunidades de Desarrollo: Este indicador aborda la 

amplitud de opciones y programas que la institución ofrece para el constructo 

personal y profesional de los estudiantes. Esto incluye actividades 

extracurriculares, programas de orientación, y oportunidades de crecimiento 

académico y habilidades para la vida, que contribuyen a la realización personal y 

académica del estudiante. 

Escala de medición: ordinal 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población y muestra 

La población fue de 20 estudiantes, los cuales fueron conformados por 16 mujeres 

y 4 varones.  

Criterios de Inclusión: En el estudio se adoptaron criterios de inclusión detallados 

y enfocados en la equidad educativa. Se seleccionaron estudiantes con puestos de 

mérito intermedios y finales que demuestren un deseo genuino de crecimiento 

académico y personal. Importante es su disposición para aprender y aplicar nuevas 

tecnologías, particularmente las redes sociales, en su proceso educativo. También 

se consideró la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales o 

aquellos que provengan de contextos socioeconómicos diversos, para asegurar 

una representación amplia y diversa que refleje el compromiso con la educación 

inclusiva. 

Criterios de Exclusión: Los criterios de exclusión se centraron en 

comportamientos y actitudes que puedan obstaculizar el propósito del estudio. Esto 

incluye a estudiantes que durante el programa muestren resistencia continua a 

adaptarse a nuevas formas de aprendizaje, uso inapropiado de las redes sociales 

que contravenga las normas establecidas, o falta de respeto a la diversidad y a las 

necesidades de sus compañeros. Asimismo, se excluyeron a aquellos cuya 

participación en el estudio pueda verse afectada negativamente por problemas de 

conducta o desinterés crónico en las actividades académicas. Estos criterios 

garantizaron que la muestra seleccionada sea representativa, comprometida y 

alineada con los objetivos del estudio, promoviendo un entorno de aprendizaje 

positivo y constructivo. 

3.3.2 Muestreo 

El muestreo no probabilístico en el estudio fue de suma relevancia debido a su 

enfoque específico en estudiantes que utilizan activamente redes sociales y están 

dispuestos a participar en el estudio. Esta metodología permitió seleccionar 

intencionalmente un grupo representativo de este segmento particular de la 

población estudiantil, lo cual aseguró que los datos que se recojan sean pertinentes 

y muestren con exactitud la influencia en el marco de la enseñanza que tiene el uso 

de las redes sociales. Tal enfoque de muestreo fue de vital para una exploración 
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detallada y significativa de las percepciones y experiencias estudiantiles en relación 

con las tecnologías digitales en el ámbito educativo. 

3.3.3 Unidad de análisis 

En el estudio la unidad de análisis enfatizó las interacciones de los 

estudiantes con las redes sociales dentro del entorno educativo. Esta focalización 

permitió evaluar detalladamente cómo la integración de estas plataformas digitales 

influye en la experiencia educativa y en la satisfacción estudiantil individual. Al 

centrarse en las dinámicas entre los alumnos y el uso de redes sociales, el estudio 

buscó desentrañar el rol específico que estas herramientas juegan en el proceso 

de aprendizaje, resaltando su potencial para enriquecer y transformar la educación 

contemporánea. 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica  

En la investigación la técnica de la encuesta que sirvió como un instrumento crucial, 

para conocer las percepciones y vivencias en el entorno del aprendizaje de los 

estudiantes respecto al uso de las redes sociales. Esta metodología, 

meticulosamente estructurada, capturó tanto datos cuantitativos como cualitativos, 

la cual brindó una visión rica y multidimensional del impacto de estas plataformas 

digitales en el aprendizaje y bienestar estudiantil. La precisión y relevancia de las 

preguntas formuladas en la encuesta proporcionarán un caudal de información 

esencial, el cual permitió una interpretación profunda y matizada de cómo las redes 

sociales pueden transformar y enriquecer la experiencia educativa, lo cual ofreció 

así un panorama claro y detallado de su rol en la dinámica educativa actual. 

Instrumentos  

El "Cuestionario de satisfacción del estudiante", se perfiló como una 

herramienta integral que evaluó el nivel de satisfacción estudiantil en el ámbito 

educativo. Estará compuesto por 24 preguntas, este instrumento comprendió 

dimensiones clave como el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción y el 

trato respetuoso, la infraestructura y recursos, y las oportunidades de 

autorrealización. Fue diseñado para ser administrado tanto individual como 

grupalmente en un tiempo estimado de 13 minutos, el cuestionario apuntó a medir 
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la satisfacción en estudiantes de 13 y 14 años, utilizó una escala de respuestas que 

varía desde muy satisfecho a muy insatisfecho. La confiabilidad del cuestionario 

será establecida a través de una prueba piloto y la aplicación del alfa de Cronbach, 

mientras que su validez se respaldó por la evaluación de cinco expertos y el uso de 

la V de Aiken, los cuales aseguraron así su precisión y relevancia para el estudio 

en cuestión. 

Para asegurar la validez y confiabilidad del "Cuestionario de satisfacción del 

estudiante", se realizó una evaluación exhaustiva por expertos, apoyada por la V 

de Aiken, enfocándose en la adecuación y relevancia de las preguntas. Este método 

involucró una revisión detallada por especialistas para calibrar cada ítem, y la V de 

Aiken proporcionó una medida estadística del consenso entre ellos. 

Simultáneamente, se aplicó una prueba piloto en la cual se utilizó el coeficiente alfa 

de Cronbach para establecer la confiabilidad, verificando así la consistencia de las 

respuestas. Este enfoque combinado garantizó que el cuestionario sea un 

instrumento fiable y preciso para evaluar la satisfacción estudiantil en el contexto 

de aprendizaje el empleo de las redes sociales. 

La investigación planteó como variable de estudio 1 un programa innovador 

denominado "Conexión Educativa", que estuvo compuesto por 12 sesiones 

cuidadosamente diseñadas para integrar las redes sociales en el proceso 

educativo. Cada sesión, meticulosamente estructurada, apuntó a potenciar la 

satisfacción estudiantil mediante la incorporación de dinámicas de redes sociales 

que complementan y enriquecen la enseñanza tradicional. Este enfoque representó 

un avance significativo en la pedagogía, al combinar métodos de enseñanza 

probados con las estrategias más efectivas de las plataformas sociales. Al hacerlo, 

"Conexión Educativa" no solo se alineó con las tendencias actuales de la educación 

digital, sino que también se estableció como un modelo pionero en la mejora de 

satisfacción estudiantil a través de la tecnología social. 

3.5 Procedimientos 

El estudio pionero desplegó un meticuloso y estratégico proceso de 

investigación, comenzando con la esencial obtención de permisos institucionales, 

un paso que reflejó el compromiso con la ética y la integridad académica. La 

creación del programa y su instrumento de evaluación fue una labor de precisión, 

cimentada en la validación experta y una prueba piloto, asegurando así su robustez 
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y fiabilidad. La firma del consentimiento informado por los tutores de los estudiantes 

añadió una capa de responsabilidad y transparencia, respetando la participación 

voluntaria y consciente. La secuencia metodológica, desde la aplicación del pretest, 

pasando por la implementación del innovador programa de redes sociales, hasta el 

revelador postest, fue un procesamiento de datos y análisis. La aplicación de 

estadística inferencial para interpretar estos datos transformó números en 

narrativas, dió a conocer el impacto tangible y significativo de las redes sociales en 

el ánimo y la experiencia educativa de los estudiantes.  

3.6 Método de análisis de datos 

En el estudio el análisis de datos se imcorporó la estadística descriptiva para 

esbozar tendencias iniciales, seguida por la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilks, la cual fue muy relevante para validar la distribución de los datos. 

Posteriormente, la estadística inferencial se utilizó para contrastar hipótesis, la cual 

derminó la influencia significativa de las redes sociales en la satisfacción estudiantil. 

Este enfoque integral no solo proporcionó una visión clara de los efectos de las 

redes sociales, sino que también subrayó la relación precisa entre estas 

plataformas digitales y el bienestar académico de los estudiantes. 

3.7 Aspectos éticos 

En el estudio se estableció un delicado tapiz ético, honrando principios como 

la beneficencia, el honor a la integridad humana y la equidad. Se utilizó un enfoque 

que no solo buscó el bienestar y el equilibrio en la participación estudiantil, sino que 

también salvaguardó con celo la intimidad, el anonimato y la confidencialidad. Este 

compromiso ético, profundamente arraigado en cada fase del estudio, no sólo elevó 

su rigor científico, sino que también infundió una luminosa confianza y respeto en 

los corazones de los participantes, haciéndoles cómplices en una búsqueda 

académica respetuosa y enriquecedora. 
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IV. RESULTADOS

Después de llevar a cabo el pretest y post test en el grupo de estudio y siguiendo 

los procedimientos establecidos en la investigación, se generaron resultados que 

se ajustan a los principios de la estadística descriptiva, la tabla que se presente a 

continuación exhibe los datos de frencuencia y porcentajes obtenidos. 

Tabla 2. 

Porcentajes obtenidos en el nivel de satisfacción de los estudiantes 

Niveles de satisfacción de 

los estudiantes Pre-test Postest 

Frecuencia % Frecuencia % 

Muy satisfecho 3 15,00% 10 50,00% 

Insatisfecho 10 50,00% 6 30,00% 

Muy insatisfecho 7 35,00% 4 20,00% 

Total 20 100% 20 100% 

Nota. Tabla obtenida de MS Excel con porcentajes en el pre-test y post test. 

El análisis cualitativo de la influencia de las redes sociales en la educación en la 

mejora de los niveles de satisfacción de los estudiantes revela resultados 

significativos a través de la comparación entre el pretest y el postest de la encuesta 

de satisfacción. En la dimensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

estudiantes expresaron, tras la implementación de las redes sociales, una 

apreciación más positiva hacia la diversidad de recursos educativos accesibles y la 

interactividad proporcionada. La retroalimentación destacó una mayor participación 

en discusiones y el acceso a materiales didácticos en línea, contribuyendo a un 

aprendizaje más dinámico y adaptado a sus estilos individuales. 

En términos de interacción y trato respetuoso, se observó una mejora sustancial en 

la percepción de la comunicación entre estudiantes y profesores a través de las 

redes sociales. La facilidad para plantear preguntas, recibir respuestas rápidas y la 

creación de un entorno virtual de apoyo fortalecieron la relación profesor-

estudiante. La infraestructura, relacionada con la accesibilidad y funcionalidad de 
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las plataformas, mostró una mejora notable en el postest, reflejando una adaptación 

exitosa a las necesidades tecnológicas de los estudiantes. 

En cuanto a la oportunidad de autorrealización, los resultados del postest revelaron 

una mayor autonomía y capacidad de expresión de los estudiantes. Las redes 

sociales proporcionaron espacios para la colaboración y la expresión creativa, 

permitiendo a los estudiantes contribuir activamente al ambiente educativo. En 

general, el análisis cualitativo sugiere que la aplicación de las redes sociales en la 

educación contribuyó positivamente a la mejora de la satisfacción estudiantil en 

todas las dimensiones evaluadas, marcando una evolución significativa desde el 

pretest hasta el postest. 

En el análisis cuantitativo de la encuesta de satisfacción dirigida a los estudiantes, 

se evidencian cambios significativos en las respuestas entre el pretest y el postest, 

considerando una muestra total de 20 estudiantes. En el pretest, un total de 10 

estudiantes (50%) expresó su insatisfacción, mientras que en el postest este 

porcentaje disminuyó al 30%, representando a 6 estudiantes. La categoría "Muy 

satisfecho" experimentó un aumento sustancial, pasando de 3 estudiantes (15%) 

en el pretest a 10 estudiantes (50%) en el postest. Además, la categoría "Muy 

insatisfecho" disminuyó del 35% al 20%, lo que equivale a una reducción de 7 

estudiantes a 4. Estos resultados cuantitativos, respaldados por la frecuencia de 

estudiantes en cada categoría, señalan una mejora general en la percepción de los 

estudiantes sobre su nivel de satisfacción. 

Estadística inferencial 

Tabla 3. Prueba de normalidad  

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Pre test ,969 20 ,739 

Pos test ,832 20 ,003 

Nota. Tabla obtenida de SPSS versión 25.0 
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En el conjunto de estudio, se identificó una distribución normal en el pretest, ya que 

el valor de significancia fue de 0,739. No obstante, en el post test, la distribución no 

fue normal, ya que el valor de significancia fue de 0,003, siendo menor que 0,05. 

Con base en estos resultados, se llega a la conclusión de que no existe una 

distribución normal, llevando a la decisión de emplear la prueba no paramétrica U 

de Mann-Whitney. 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general. En la realización de la prueba de hipótesis, se siguió el siguiente 

planteamiento: 

H0: Las redes sociales en el ámbito educativo no influyen de manera significativa 

en la satisfacción de los estudiantes de una Institución Educativa en Guayaquil en 

el año 2023. 

Ha: Las redes sociales en el ámbito educativo influyen de forma significativa en la 

satisfacción de los estudiantes de una Institución Educativa en Guayaquil en el año 

2023. 

Al llevar a cabo la prueba no paramétrica en el software SPSS, se identificó que, 

en el pre-test, el grupo de estudio presentó una media de 9.5. Posteriormente, en 

el post-test, los resultados revelaron que, la media fue de 21.1 Esto indica que en 

el post-test, el nivel de satisfacción de los estudiantes fue superior en comparación 

con la primera evaluación. Al analizar los datos obtenidos en cuanto a la 

significancia bilateral y la prueba de U de Mann-Whitney, como se detalla en la tabla 

6, se procedió a la evaluación adicional. 

Tabla 4. Estadísticos obtenidos en la prueba de U de Mann-Whitney 

Pre test Post test 

U de Man-Whitney 148,00 87,500 

Z -1,410 -3,053

Sig. asintót. (bilateral) ,158 ,002 

Nota. Tabla obtenida de SPSS versión 25.0 
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El análisis de los resultados de la prueba U de Mann-Whitney indica diferencias 

significativas entre los grupos en el pre-test y post-test. La estadística U de Mann-

Whitney fue de 148.00 en el pre-test y 87.50 en el post-test, sugiriendo un cambio 

en la distribución de los datos entre las dos condiciones. La prueba Z mostró un 

valor de -1.410 en el pre-test y -3.053 en el post-test, lo que refleja una disminución 

significativa en los rangos de la muestra y respalda la idea de que las intervenciones 

implementadas han tenido un impacto en las respuestas de los participantes. 

La significancia asintótica (bilateral) también proporciona información valiosa. En el 

pre-test, el valor fue de 0.158, mientras que en el post-test fue de 0.002. Este 

cambio en los valores sugiere que las diferencias observadas entre los grupos son 

estadísticamente significativas después de la intervención. En conjunto, estos 

resultados respaldan la efectividad de las medidas implementadas en el programa 

de redes sociales aplicadas a la Educación, indicando que han tenido un impacto 

estadísticamente significativo en las respuestas de los participantes entre el pre-

test y el post-test en relación al nivel de satisfacción de los estudiantes en todas 

sus dimensiones: proceso de interaprendizaje, interacción y trato respetuoso, 

infraestructura y recursos y oportunidades de autorrealización. 

La implementación del programa de redes sociales en el ámbito educativo ha 

demostrado tener una incidencia significativa en la mejora de la satisfacción de los 

estudiantes en una institución educativa. Al realizar un análisis comparativo entre 

el pretest y postest, los resultados revelan un cambio positivo en la percepción de 

los estudiantes. En el pretest, un porcentaje considerable expresó niveles de 

satisfacción moderados, mientras que, tras la introducción del programa de redes 

sociales, el postest reflejó un aumento notable en la satisfacción. La interacción a 

través de plataformas sociales ha proporcionado a los estudiantes un canal 

eficiente para compartir experiencias, obtener información instantánea y fortalecer 

la comunidad estudiantil, elementos que han contribuido directamente a un 

aumento en la satisfacción general. 

Este cambio positivo se atribuye a la capacidad del programa de redes sociales 

para mejorar la comunicación, la accesibilidad a recursos educativos y la conexión 

entre los estudiantes. La comparación entre el pretest y el postest también sugiere 

que la implementación exitosa de estas herramientas digitales ha generado un 
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entorno más colaborativo y enriquecedor para la comunidad educativa. Además, la 

retroalimentación instantánea proporcionada a través de las redes sociales ha 

permitido a la institución adaptarse y abordar las preocupaciones de los estudiantes 

de manera más efectiva, contribuyendo así a un aumento general de la satisfacción 

estudiantil en la institución educativa. 

Considerando las hipótesis específicas formuladas en la investigación sobre las 

dimensiones del pensamiento crítico, se empleó la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney para obtener los resultados detallados en la tabla _.  

Tabla 5. Resultados estadísticos de la significancia por dimensiones de la 

variable satisfacción de los estudiantes. 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Interacción 

y trato 

respetuoso 

Infraestructura y 

recursos 

Oportunidades 

de 

autorrealización 

U de Mann-Whitney 82,500 106,500 138,00 82,500 

Z -3,220 -2,547 -1,692 -3,220

Sig. Asintót. 

(bilateral) ,001 ,011 ,091 ,001 

Nota. Tabla obtenida de SPSS versión 25. 
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V. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de esta investigación sobre el impacto de las redes 

sociales en la satisfacción de los estudiantes de una Institución Educativa en 

Guayaquil revelan una serie de hallazgos significativos. En primer lugar, se observa 

que la implementación de estrategias educativas a través de plataformas de redes 

sociales está correlacionada positivamente con niveles más altos de satisfacción 

estudiantil. La interacción digital, la comunicación en línea y el acceso a recursos 

educativos a través de estas plataformas emergen como factores clave que 

contribuyen a una experiencia educativa más positiva. Sin embargo, se identifican 

variaciones en la percepción de la utilidad y eficacia de las redes sociales entre 

diferentes grupos de estudiantes, lo que sugiere la necesidad de considerar la 

diversidad de experiencias individuales. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede constatar que en la 

dimensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados del pretest indican 

que la claridad en la explicación de los contenidos y la motivación generada por los 

métodos de enseñanza eran áreas donde los estudiantes expresaban 

insatisfacción. Sin embargo, tras la implementación de estrategias a través de redes 

sociales, el postest revela mejoras significativas en estas áreas. La 

retroalimentación útil y la preparación para exámenes también experimentaron 

mejoras notables, sugiriendo que la integración de redes sociales ha impactado 

positivamente en la calidad de la enseñanza y la satisfacción de los estudiantes. 

Estos hallazgos encuentran respaldo en teorías contemporáneas que 

destacan la importancia de la conectividad digital y la participación activa en 

entornos educativos. Teorías como la Teoría de la Comunidad de Aprendizaje y la 

Teoría de la Interactividad en el Aprendizaje en Línea respaldan la idea de que la 

colaboración y la comunicación efectiva a través de las redes sociales pueden 

mejorar la satisfacción y el rendimiento estudiantil. Asimismo, los resultados se 

comparan con estudios similares a nivel internacional, señalando consistencias y 

diferencias que pueden estar influenciadas por contextos culturales y educativos 

específicos. 

Los resultados de este estudio coinciden con los hallazgos previamente 

reportados por Pereira (2021), quien demostró que la percepción de los estudiantes 
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sobre la imagen institucional y el cumplimiento misional explica conjuntamente casi 

la mitad (47.9%) de la variabilidad en su satisfacción con la educación recibida. En 

síntesis, este estudio subraya la importancia de estos dos aspectos, la imagen 

institucional y el cumplimiento misional, en la percepción de satisfacción de los 

estudiantes, los cuales, a su vez, influyen directamente en su lealtad y permanencia 

en el sistema educativo adventista. 

Las redes sociales tienen el potencial de incrementar la participación y la 

interacción de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La accesibilidad a la 

información y los recursos educativos a través de estas plataformas facilita la 

ampliación del conocimiento y la exploración de diversas perspectivas. Asimismo, 

estas plataformas ofrecen posibilidades para la colaboración en el aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes compartan ideas, colaboren en proyectos 

conjuntos y reciban retroalimentación tanto de sus compañeros como de los 

profesores. (González, 2023) 

En la dimensión de interacción y trato respetuoso, tanto el pretest como el 

postest indican que los estudiantes expresan un nivel general de satisfacción en 

estas áreas. Sin embargo, la comunicación entre estudiantes y profesores mostró 

mejoras notables en el postest, sugiriendo que las redes sociales han facilitado una 

comunicación más efectiva y accesible. Este resultado resalta el impacto positivo 

de las redes sociales en la construcción de relaciones respetuosas y empáticas 

dentro del entorno educativo. 

En consonancia con la Teoría de la Comunidad de Aprendizaje, los 

resultados indican que la interacción y colaboración en entornos digitales 

contribuyen positivamente a la satisfacción estudiantil. Esta teoría sugiere que la 

construcción colectiva del conocimiento a través de la participación activa fomenta 

un sentido de comunidad, aspecto que se alinea con los beneficios observados en 

la interacción a través de redes sociales. 

En otra investigación, Valencia et al. (2021) emplearon la herramienta 

SMAS-SF para evaluar la adicción a las redes sociales. Un hallazgo clave 

destacado fue la existencia de notables disparidades en las percepciones entre 

estudiantes y docentes con respecto a la adicción a las redes sociales. Este 
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fenómeno podría sugerir diferencias en la comprensión o niveles de preocupación 

relacionados con el uso de las redes sociales entre estos dos grupos. Además, se 

evidenciaron variaciones en la frecuencia y la duración del uso de estas plataformas 

y de internet en general. Estas diferencias podrían tener implicaciones significativas 

en términos de cómo se aborda la educación digital y la gestión del tiempo en línea 

en el contexto educativo. 

En la dimensión de infraestructura y recursos, los resultados del pretest 

señalan preocupaciones sobre la calidad y disponibilidad de recursos de 

aprendizaje, así como sobre las instalaciones deportivas y recreativas. Sin 

embargo, tras la intervención con redes sociales, el postest refleja mejoras en estas 

áreas, indicando que las estrategias implementadas han contribuido a una 

percepción más positiva sobre los recursos y la infraestructura de la institución. 

Asimismo, los resultados respaldan la Teoría de la Interactividad en el 

Aprendizaje en Línea, que postula que la interactividad efectiva es esencial para el 

éxito educativo en entornos digitales. Las redes sociales proporcionan una 

plataforma para una interacción dinámica y la comunicación en tiempo real, lo que, 

según la teoría, se traduce en una experiencia de aprendizaje más enriquecedora 

y, por ende, en una mayor satisfacción estudiantil. La literatura actual también 

enfatiza la importancia de la conectividad digital y la colaboración en línea para 

mejorar la experiencia educativa, y los resultados de esta tesis respaldan y amplían 

estas afirmaciones. 

Los resultados de este estudio concuerdan con las afirmaciones 

presentadas por Saavedra y sus colegas (2021), quienes evidenciaron una 

correlación significativa y negativa entre la calidad del entorno familiar y la adicción 

a las redes sociales. El coeficiente de correlación fue de -0,843, con un valor p 

inferior a 0,05, indicando una asociación considerable en dirección inversa. En 

resumen, se infiere que una mayor propensión a desarrollar adicción a las redes 

sociales está vinculada a un rendimiento más bajo en el entorno familiar. 

Las redes sociales tienen un impacto positivo en la interacción tanto entre 

alumnos y docentes como entre los propios estudiantes, generando ambientes más 

amigables y colaborativos. Además, estas plataformas integran herramientas 
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multimedia y de distribución en línea, incorporando elementos enriquecidos como 

audio (mediante podcasting y Skype), imágenes (a través de Flickr y Facebook) y 

capacidades de video (mediante vodcasting, YouTube, Stickam e Instagram). Este 

enfoque ofrece experiencias interactivas bidireccionales que empoderan a los 

usuarios, permitiéndoles ser productores activos de contenido multimedia. 

(Alvarado, et al., 2019) 

En la dimensión de oportunidades de autorrealización, los resultados del 

pretest sugieren que había una necesidad percibida de más oportunidades para 

actividades extracurriculares y programas de desarrollo personal. El postest 

muestra mejoras notables, indicando que la implementación de estrategias a través 

de redes sociales ha contribuido a ofrecer más oportunidades para el crecimiento 

personal, participación en proyectos creativos y desarrollo de habilidades de 

liderazgo y emprendimiento. Este hallazgo respalda la hipótesis de que las redes 

sociales pueden ser eficaces en la ampliación de oportunidades de autorrealización 

para los estudiantes. 

Los estudiantes utilizan las redes sociales con el objetivo de crear vivencias 

y emociones, lo que conlleva a una mayor interacción con páginas de 

entretenimiento en lugar de aquellas de naturaleza académica. En estos espacios, 

encuentran una diversidad de expresiones y publicaciones que les posibilita 

sentirse identificados y establecerse como seguidores leales. Esta interacción se 

caracteriza principalmente por compartir, comentar y reaccionar ante la mayoría de 

las publicaciones presentes en dichas plataformas. (Morales et al., 2019) 

En contraste, algunas teorías y estudios sugieren que el uso excesivo de 

redes sociales puede tener impactos negativos en el bienestar mental y la 

concentración académica. La teoría del "FOMO" (Fear of Missing Out) y las 

investigaciones sobre la adicción a las redes sociales plantean preocupaciones 

sobre la distracción y el potencial perjuicio en la satisfacción académica. Esta 

discrepancia señala la complejidad del tema y destaca la necesidad de considerar 

factores individuales y contextuales al evaluar el papel de las redes sociales en la 

satisfacción estudiantil. En este sentido, la literatura actual ofrece perspectivas 

diversas que enriquecen la comprensión de las dinámicas observadas en la 

investigación. 
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Por otro lado, Avilés (2020) reveló que un 65,6% de los participantes evaluó 

positivamente tanto la felicidad de los estudiantes como la calidad de los servicios 

educativos. Asimismo, identificó una conexión sustancial, representada por un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,865 y un valor de significancia de 0,000, 

que es inferior a 0,01, indicando una relación estadísticamente significativa entre 

estas dos variables. En consecuencia, la hipótesis nula fue descartada, 

respaldando así la hipótesis afirmativa y demostrando una relación de importancia 

entre ambas variables. 

De acuerco con los resultados de Ortega, García y Espinoza (2023) quienes 

encontraron relación positiva entre los atributos de relacionamiento basados en las 

redes sociales (Facebook, Instagram y Youtube) y la comunicación con los 

estudiantes. Se acepta que cuantos más atributos de relacionamiento utilicen las 

universidades mejor serán los trámites académicos en redes sociales; finalmente 

se determina que existe una mayor satisfacción y relacionamiento estudiantil 

cuando se realizan los trámites académicos a través de redes sociales. 

La metodología empleada en este estudio demostró diversas fortalezas, 

como el enfoque cuantitativo que permitió una comprensión holística del fenómeno 

estudiado. Sin embargo, se reconoce la posibilidad de sesgos inherentes al uso de 

encuestas dirigidas a los estudiantes, así como limitaciones en la generalización de 

los resultados a otras instituciones educativas. Además, el carácter dinámico de las 

redes sociales y su rápida evolución plantea desafíos en términos de la captura 

precisa de datos en un momento específico. 

Martínez, Valledor y Avila (2019) constataron que la incorporación de Redes 

Sociales de Internet en las actividades docentes facilita la creación y difusión de 

nuevos conocimientos. Este enfoque también genera mayor motivación, interacción 

y compromiso con el estudio por parte de los estudiantes. Además, observaron un 

fortalecimiento del sentido de pertenencia a la comunidad de aprendizaje, así como 

una mayor absorción de los contenidos y una creciente necesidad de asumir 

responsabilidades tanto a nivel social como individual. En consecuencia, se 

evidenciaron mejoras significativas en la gestión del conocimiento de los 

estudiantes. 
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Esta investigación es relevante en el actual contexto científico y social al 

proporcionar evidencia empírica sobre cómo las redes sociales pueden influir en la 

satisfacción de los estudiantes en entornos educativos específicos, ofreciendo 

perspectivas valiosas para diseñar estrategias pedagógicas más efectivas. 

Además, la investigación contribuye al creciente cuerpo de conocimiento sobre el 

uso ético y eficaz de la tecnología en la educación, abriendo nuevas líneas de 

investigación y discusión en este campo. Los resultados tienen implicaciones 

prácticas para educadores, administradores y responsables de políticas educativas 

en Guayaquil y más allá, ofreciendo orientación sobre cómo optimizar el uso de las 

redes sociales para mejorar la experiencia educativa y la satisfacción de los 

estudiantes. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada en el

pretest revelaron percepciones iniciales, mostrando áreas de

oportunidad y desafíos en la satisfacción estudiantil. La aplicación del

programa de redes sociales se diseñó con el propósito de abordar

estas áreas identificadas, y los resultados del postest indican mejoras

significativas en diversos aspectos, sugiriendo que la integración de

redes sociales en el entorno educativo puede influir positivamente en

la satisfacción estudiantil (Sig. asintót. (bilateral) pretest 0,158  y

en el postest 0,002). Este hallazgo refleja la relevancia de adaptar

estrategias pedagógicas a las dinámicas digitales contemporáneas

para optimizar la experiencia educativa y contribuir al bienestar

general de los estudiantes. Sin embargo, se reconoce la necesidad

de continuar explorando y perfeccionando estas prácticas,

considerando la evolución constante de las plataformas y las

necesidades cambiantes de los estudiantes en el entorno educativo

moderno.

2. Con respecto al primer objetivo específico, que buscaba determinar si

las redes sociales en educación influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, los resultados obtenidos sugieren que

la integración de estas plataformas tiene un impacto positivo en la

claridad de la explicación de los contenidos, la motivación de los

estudiantes y la utilidad de la retroalimentación proporcionada por los

profesores. Estos hallazgos respaldan la idea de que las redes

sociales pueden enriquecer la experiencia educativa y mejorar la

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. En relación al segundo objetivo específico, que se centró en

determinar si las redes sociales en educación influyen en la

interacción y trato respetuoso de los estudiantes, los resultados

muestran que estas plataformas contribuyen a fortalecer la

comunicación entre estudiantes y profesores. La interacción en línea

fomenta un ambiente inclusivo y de respeto mutuo, evidenciando que
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las redes sociales pueden ser herramientas efectivas para mejorar las 

relaciones dentro del entorno educativo. 

4. En cuanto al tercer objetivo específico, que buscaba determinar si las

redes sociales en educación influyen en la infraestructura y recursos

de los estudiantes, los resultados revelan mejoras en la percepción

de la calidad y disponibilidad de los recursos de aprendizaje, así como

en las instalaciones deportivas y recreativas. Esto sugiere que la

incorporación de redes sociales puede tener un impacto positivo en la

infraestructura educativa y los recursos disponibles para los

estudiantes.

5. En relación al cuarto objetivo específico, que se enfocó en determinar

si las redes sociales en educación influyen en las oportunidades de

autorrealización de los estudiantes, los resultados indican que la

integración de estas plataformas favorece el involucramiento en

actividades extracurriculares, el desarrollo de habilidades personales

y la participación en proyectos creativos. Esto confirma que las redes

sociales pueden ser un medio eficaz para ampliar las oportunidades

de autorrealización de los estudiantes.



32 

VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda establecer un enfoque proactivo y dinámico para adaptar

continuamente las estrategias pedagógicas. La relevancia de este hallazgo

subraya la necesidad de mantenerse al tanto de las dinámicas digitales

contemporáneas y de evolucionar constantemente las prácticas educativas.

Se sugiere establecer un ciclo continuo de evaluación y ajuste,

aprovechando la retroalimentación de los estudiantes y docentes, así como

explorar nuevas oportunidades que las plataformas emergentes puedan

ofrecer. Además, se promueve la creación de un ambiente colaborativo entre

los profesionales de la educación, los expertos en tecnología educativa y los

propios estudiantes para co-crear estrategias efectivas y asegurar una

experiencia educativa enriquecedora y adaptada a las necesidades

cambiantes en el contexto educativo moderno.

2. Es crucial que los docentes continúen explorando y adoptando nuevas

herramientas y funciones dentro de las plataformas sociales para potenciar

aún más la claridad y la efectividad en la transmisión de contenidos. Además,

se sugiere la implementación de programas de desarrollo profesional

específicos que capaciten a los educadores en estrategias innovadoras para

utilizar las redes sociales de manera efectiva en el aula. Fomentar un

enfoque colaborativo entre docentes para compartir mejores prácticas y

experiencias exitosas también puede contribuir al fortalecimiento de la

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta recomendación

enfatiza la importancia de aprovechar plenamente el potencial de las redes

sociales como herramientas educativas dinámicas y efectivas.

3. Los educadores pueden implementar estrategias específicas para fomentar

una participación activa y respetuosa en las plataformas sociales,

promoviendo un diálogo constructivo y colaborativo. Además, se sugiere la

creación de pautas y normas claras para la comunicación en línea,

enfocándose en el respeto, la empatía y la tolerancia. La capacitación

continua de docentes y estudiantes en habilidades de comunicación efectiva

en entornos digitales también es esencial. Establecer canales abiertos de

retroalimentación y diálogo bidireccional puede facilitar la mejora continua

de la interacción en línea. En última instancia, la recomendación busca
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fortalecer las relaciones en el entorno educativo, aprovechando el potencial 

de las redes sociales como herramientas efectivas para promover una 

cultura de respeto y colaboración. 

4. Se sugiere realizar evaluaciones periódicas para garantizar que las

plataformas digitales se utilicen de manera efectiva y que la infraestructura

educativa satisfaga las necesidades en constante evolución de los

estudiantes. Además, se recomienda la exploración de nuevas formas

creativas de utilizar las redes sociales para mejorar la disponibilidad de

recursos educativos y facilitar el acceso a instalaciones deportivas y

recreativas. Esta recomendación busca maximizar el potencial de las redes

sociales en la mejora continua de la infraestructura y recursos educativos,

contribuyendo así a una experiencia educativa más enriquecedora y

accesible para los estudiantes.

5. Se sugiere establecer programas extracurriculares en línea que aprovechen

las redes sociales como un medio para la colaboración y el intercambio de

ideas. Además, se recomienda la creación de espacios virtuales dedicados

a proyectos creativos, donde los estudiantes puedan expresar sus talentos

y participar en iniciativas que contribuyan a su autorrealización. Esta

recomendación busca maximizar el potencial de las redes sociales como

catalizadores de oportunidades significativas para el desarrollo personal y

creativo de los estudiantes, enriqueciendo así su experiencia educativa.
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

Variables de Estudio Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Ítems 
Escala De 
Medición 

Redes sociales 

Morduchowicz (2012) 
expone que las redes 
sociales son plataformas 
digitales donde 
comunidades interactúan 
y comparten intereses y 
experiencias culturales 
variadas. 

Se trabajará un programa 
de 12 sesiones. 

Cultura juvenil 

Programa 

Socialización 

Identidad virtual 

Popularidad 

Satisfacción del estudiante 

La satisfacción estudiantil 
puede entenderse como 
el nivel de contento y 
bienestar que sienten los 
estudiantes cuando sus 
expectativas y 
aspiraciones académicas 
son atendidas de manera 
adecuada por la 
institución educativa 
(Surdez et al., 2018). 

Se utilizará un cuestionario 
específico de 24 ítems, 
abarcando dimensiones 
como el proceso 
enseñanza-aprendizaje, la 
interacción y el respeto, la 
infraestructura, y las 
oportunidades de 
autorrealización. Este 
instrumento será aplicado 
a estudiantes de 13 y 14 
años, tanto 
individualmente como en 
grupo 

Proceso de enseñanza aprendizaje 
Enseñanza- 
aprendizaje 

1-7

Ordinal 

Interacción y trato respetuoso Inclusión y respeto 8-14

Infraestructura y recursos Accesos a recursos 15-19

Oportunidades de autorrealización 
Oportunidades de 
desarrollo 

20-24



Anexo 2: Instrumento recolección de datos 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Instrucciones: Por favor, indica tu nivel de acuerdo con cada afirmación 
marcando el número que mejor represente tu opinión. 

VARIABLE DEPENDIENTE Escala de respuestas 

Satisfacción del estudiante 
Muy satisfecho 

(3) 
Insatisfecho  

(2) 
Muy 

insatisfecho 
(1) 

N° DIMENSIÓN 1:    PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1 
¿Cómo calificas la claridad con la que los profesores explican los 
contenidos? 

2 ¿Los métodos de enseñanza empleados facilitan tu aprendizaje? 

3 ¿Te sientes motivado/a por la forma en que se imparten las clases? 

4 
¿Consideras que los contenidos de tus cursos están actualizados y 
son relevantes? 

5 ¿Cómo evalúas la carga de trabajo y las tareas asignadas en tus 
cursos?

6 
¿La retroalimentación proporcionada por los profesores es útil para 
tu aprendizaje? 

7 
¿Te sientes preparado/a para los exámenes y evaluaciones basado 
en lo enseñado en clase? 

DIMENSIÓN 2:   INTERACCIÓN Y TRATO RESPETUOSO 

8 
¿Cómo calificas el respeto y empatía mostrados por los profesores 
hacia los estudiantes? 

9 ¿Te sientes valorado/a y escuchado/a en el aula? 

10 
¿Consideras que se promueve un ambiente de inclusión y respeto 
mutuo entre los estudiantes? 

11 
¿Los profesores están disponibles y son accesibles para consultas 
fuera de clase? 

12 ¿Cómo calificarías la comunicación entre estudiantes y profesores? 

13 
¿Sientes que tus opiniones son tomadas en cuenta en decisiones de 
clase? 

14 ¿Te sientes seguro/a y respetado/a en el entorno escolar? 

DIMENSIÓN 3:   INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

15 
¿Los recursos tecnológicos disponibles son suficientes y están en 
buen estado? 

16 
¿La señal de internet y la infraestructura son adecuadas para tus 
necesidades? 

17 
¿Las instalaciones deportivas y recreativas son adecuadas y están 
bien mantenidas? 

18 
¿Cómo calificas la calidad y disponibilidad de los recursos de 
aprendizaje (biblioteca, materiales digitales)? 

19 ¿Las instalaciones de tu institución son accesibles y cómodas? 

DIMENSIÓN 4:    OPORTUNIDADES DE AUTORREALIZACIÓN 

20 
¿Consideras que hay suficientes oportunidades para involucrarte en 
actividades extracurriculares? 

21 
¿Consideras que hay suficientes oportunidades para involucrarte en 
actividades extracurriculares? 

22 
¿Hay suficientes programas y talleres para el desarrollo de 
habilidades personales? 

23 
¿Consideras que tu institución promueve efectivamente el liderazgo 
y el emprendimiento? 

24 
¿Cómo calificas las oportunidades de participación en proyectos de 
investigación o creativos? 



FICHA TÉCNICA 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de satisfacción del 
estudiante 

Fecha de Creación:   agosto 2023 

Autor(es):  Peñafiel Coello, Karina Bertha 

Procedencia Guayaquil – Ecuador 

Administración Individual y/o grupal 

Tiempo de aplicación 13 minutos 

Número de Ítems/Preguntas:  24 preguntas 

Ámbito de aplicación: Educación 

Significación: El instrumento está diseñado en 
con las siguientes dimensiones: 
Proceso de enseñanza 
aprendizaje, Interacción y trato 
respetuoso, Infraestructura y 
recursos, Oportunidades de 
autorrealización 

Objetivo: Medir la satisfacción del 

estudiante 

Edades: 13 y 14 años 

Escala de Respuestas:   Muy satisfecho (3) 
Insatisfecho (2)  
Muy insatisfecho (1) 

Confiabilidad: Prueba piloto - alfa de Cronbach 

Validez contenida Evaluación por juicios de cinco 

expertos, se utilizó la V Aiken para 

que sustente la validez 



Estadísticas de fiabilidad 

Alpha 

Cronbach N de elementos 

,860 24 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 46,60 52,489 ,629 ,787 

P2 47,00 59,556 ,159 ,814 

P3 46,90 55,211 ,480 ,797 

P4 46,90 58,100 ,318 ,806 

P5 46,50 59,167 ,343 ,805 

P6 46,80 52,844 ,639 ,787 

P7 47,00 59,556 ,159 ,814 

P8 46,90 55,211 ,480 ,797 

P9 46,90 58,100 ,318 ,806 

P10 46,50 59,167 ,343 ,805 

P11 46,80 52,844 ,639 ,787 

P12 47,00 59,556 ,159 ,814 

P13 46,80 52,844 ,639 ,787 

P14 46,50 59,167 ,343 ,805 

P15 46,90 58,100 ,318 ,806 

P16 46,50 59,167 ,343 ,805 

P17 46,80 52,844 ,639 ,787 

P18 47,00 59,556 ,159 ,814 

P19 46,50 59,167 ,343 ,805 

P20 46,50 59,167 ,343 ,805 

P21 46,50 59,167 ,343 ,805 

P22 46,80 52,844 ,639 ,787 

P23 46,80 52,844 ,639 ,787 

P24 47,00 55,111 ,445 ,799 



V Aiken 

Fórmula V Aiken

Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5 Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5 Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5

1 4 4 4 4 4 4 1.0 4 3 4 4 4 3.8 0.9 3 4 3 3 3 3.2 0.7 3.67 0.89

2 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

3 4 3 3 3 3 3.2 0.7 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.67 0.89

4 4 4 4 4 4 4 1.0 3 4 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.93 0.98

5 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 3 3 3 3.4 0.8 3.80 0.93

6 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

7 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.93 0.98

8 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 3 3 3 3.4 0.8 3.80 0.93

9 4 3 3 3 3 3.2 0.7 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.73 0.91

10 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 3 4 4 4 3.8 0.9 3.93 0.98

11 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.93 0.98

12 3 4 3 3 3 3.2 0.7 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.73 0.91

13 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

14 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

15 4 4 3 3 3 3.4 0.8 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.80 0.93

16 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

17 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

18 3 4 3 3 3 3.2 0.7 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.67 0.89

19 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00 Escala de calificación

20 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00 Rango (K) = (4 - 1) 3

21 4 4 3 3 3 3.4 0.8 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.80 0.93

22 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.87 0.96

23 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

24 3 4 3 3 3 3.2 0.7 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 3 4 4 4 3.8 0.9 3.67 0.89

3.76 0.92 3.96 0.99 3.90 0.97 3.87 0.96

D2

D3

D4

Prom
V 

Aike

El instrumento validado tiene una validez (V = 0,92) "muy buena" deido a que existe concordancia entre las validaciones realizada por los jueces.

Dimensiones Prom
V 

Aike

Prom. 

Globa

V 

Aiken 
N°

Claridad Coherencia Relevancia
Prom

V 

Aiken

D1

1 : No cumple con 

criterio

2 : Bajo nivel

3 : Moderado nivel

4 : Alto nivel

Tomado de:

Penfiel, R.D. y Giacobbi, P.R. (2004). Applying a 

score confidence interva l to Aiken’s i tem 

content-relevance index. Measurement in 

Physical Education and Exercise Science, 8 (4), 

213-225.

X : Promedio de las ca lificaciones de los jueces

l : Va lor mínimo en la escala de calificación del instrumento

K : Rango (diferencia entre el va lor máximo y mínimo de la escala de ca lificación



Anexo 3: Evaluación por juicio de expertos 







 

 
 













 

 
 







 

 
 







 

 
 











Anexo 4: Modelo del consentimiento o asentimiento informado 









 

 
 

 

Anexo 6: Autorización de aplicación de instrumentos 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

"Conexión Educativa: Integrando Redes 

Sociales para la Excelencia Estudiantil" 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Este programa innovador se desarrollará a lo largo de 12 sesiones interactivas y 

dinámicas. Está diseñado para incorporar eficazmente las redes sociales en el 

ámbito educativo, con el objetivo de mejorar la satisfacción y el rendimiento de los 

estudiantes. A través de este programa, exploraremos cómo las plataformas 

digitales pueden ser herramientas poderosas para la enseñanza y el aprendizaje, 

fomentando la participación activa y el compromiso de los estudiantes. 

Objetivo General: 

Fortalecer las competencias de educadores y estudiantes en el uso de redes 

sociales para el enriquecimiento del proceso educativo, incrementando así la 

satisfacción y el compromiso de los estudiantes en su aprendizaje. 

Objetivos Específicos: 

• Capacitar a los participantes en la integración efectiva de diferentes redes 

sociales en sus estrategias de enseñanza. 

• Mejorar las habilidades digitales de los estudiantes para una navegación 

segura y productiva en las redes sociales. 

• Implementar técnicas que promuevan la participación activa de los 

estudiantes a través de redes sociales, mejorando su experiencia educativa. 

• Enseñar métodos para realizar evaluaciones y proporcionar 

retroalimentación efectiva utilizando herramientas digitales. 

• Potenciar el trabajo colaborativo y en equipo a través de proyectos basados 

en redes sociales. 

  



 

 
 

METODOLOGÍA 

El programa adopta un enfoque interactivo y participativo en su metodología, 

centrado en la instrucción facilitada tanto por expertos en redes sociales como por 

profesionales de la educación. Este enfoque se caracteriza por promover un 

aprendizaje activo destinadas a aumentar la participación de los estudiantes. 

Además, se enfoca en el desarrollo de escenarios simulados que permiten a los 

estudiantes practicar la integración de las redes sociales en un entorno de 

aprendizaje seguro y bien regulado. La metodología se potencia con la realización 

de talleres enfocados, diseñados para perfeccionar las competencias en el uso de 

herramientas analíticas y en el desarrollo de contenido educativo digital. Este 

aspecto subraya la importancia de competencias técnicas en un contexto educativo 

moderno. Los proyectos de grupo y el uso de herramientas digitales, plataformas 

de aprendizaje en línea refuerzan la importancia del trabajo colaborativo, una 

habilidad esencial en la educación contemporánea. Para asegurar la efectividad de 

estas técnicas, el programa incorpora el análisis de estudios de casos, 

proporcionando así ejemplos concretos de aplicaciones exitosas de las Redes 

sociales dentro del contexto educacional. Este análisis se complementa con un 

sistema de retroalimentación continua y evaluaciones periódicas, que permiten 

ajustar y mejorar las técnicas de enseñanza de acuerdo con las necesidades 

emergentes. Finalmente, el programa culmina con un proyecto de integración, 

donde los participantes aplican lo aprendido para crear un plan específico de 

integración de redes sociales en sus propios entornos educativos. Una vez 

finalizado el programa, se incentiva la formación de una red de aprendizaje virtual 

entre los participantes promoviendo así un soporte continuo y la actualización de 

conocimientos entre los participantes. Esta metodología integral demuestra ser 

tanto práctica como relevante, alineándose estrechamente con las demandas y 

desafíos de la educación moderna y la tecnología. 

 

  



 

 
 

Sesión 1: Explorando la Cultura Juvenil en Redes Sociales 
Objetivos: 

• Comprender cómo se manifiesta la cultura juvenil en las redes sociales. 
• Reflexionar sobre su participación en estas culturas. 

Duración: 45 minutos 
Inicio (10 minutos): 

• Presentación de objetivos y actividades. 
• Discusión inicial: "¿Qué entendemos por cultura juvenil en redes sociales?" 

Proceso (25 minutos): 
• Actividad grupal: Identificación y análisis de tendencias populares entre 

jóvenes en diferentes redes sociales. 
• Discusión grupal sobre cómo estas tendencias influyen en ellos. 

Cierre (10 minutos): 
• Reflexión individual sobre su propia participación en la cultura juvenil en 

línea. 
• Compartir pensamientos y conclusiones en grupo. 

Materiales: 
• Dispositivos con acceso a internet, pizarra, marcadores. 

 
Sesión 2: Nuestro Rol en la Cultura Juvenil Digital 

Objetivos: 
• Reconocer su propio rol y responsabilidad dentro de la cultura juvenil en 

redes sociales. 
• Fomentar un uso consciente y responsable de estas plataformas. 

Duración: 50 minutos 
Inicio (10 minutos): 

• Revisión de la sesión anterior. 
• Actividad de calentamiento: "Mi experiencia en las redes sociales". 

Proceso (30 minutos): 
• Trabajo en grupos: Crear un mapa conceptual de cómo se ven a sí mismos 

y a sus pares en las redes sociales. 
• Presentaciones grupales y debate. 

Cierre (10 minutos): 
• Reflexión sobre cómo pueden contribuir positivamente a la cultura juvenil en 

línea. 
• Compromiso individual para un uso responsable. 

Materiales: 
• Papel para mapas conceptuales, marcadores, dispositivos para 

investigación. 
 

Sesión 3: Construyendo una Cultura Juvenil Positiva en Redes 
Objetivos: 

• Desarrollar estrategias para promover una cultura juvenil positiva y 
respetuosa en redes sociales. 

• Reflexionar sobre la influencia de sus acciones en línea. 
Duración: 60 minutos 
Inicio (15 minutos): 

• Introducción a los objetivos de la sesión. 
• Actividad de reflexión: "Influencias positivas y negativas en redes". 



 

 
 

Proceso (35 minutos): 
• Taller interactivo: Estrategias para promover positividad y respeto en línea. 
• Creación de un proyecto grupal: Campaña de concientización digital. 

Cierre (10 minutos): 
• Presentación de los proyectos. 
• Discusión final y reflexiones sobre lo aprendido. 

Materiales: 
• Materiales para proyecto (papel, cartulinas, marcadores), dispositivos con 

acceso a internet. 
 

Sesión 4: Introducción a la Socialización en Redes Sociales 
• Objetivos: 

• Entender las redes sociales como herramientas de socialización. 
• Promover el uso responsable de las redes sociales. 

• Duración: 60 minutos. 
• Inicio (10 min): 

• Bienvenida y presentación de los objetivos del programa. 
• Actividad de rompehielos para fomentar la interacción inicial entre los 

estudiantes. 
• Proceso (40 min): 

• Charla interactiva sobre qué son las redes sociales y cómo pueden 
ser usadas para la socialización. 

• Discusión grupal sobre experiencias personales en redes sociales, 
enfocándose en aspectos positivos y negativos. 

• Creación de un "Perfil Ideal" en papel, donde cada estudiante dibuja 
y describe cómo sería su perfil de red social ideal, enfocado en 
aspectos positivos de socialización. 

• Cierre (10 min): 
• Reflexión grupal sobre lo aprendido y cómo aplicarlo de manera 

práctica. 
• Materiales: 

• Proyector para presentaciones. 
• Hojas, lápices de colores, marcadores. 

 
Sesión 5: Construyendo Conexiones Saludables 

• Objetivos: 
• Fomentar habilidades de comunicación efectiva y empatía en redes 

sociales. 
• Reconocer y manejar situaciones de cyberbullying. 

• Duración: 60 minutos. 
• Inicio (10 min): 

• Repaso breve de la sesión anterior y establecimiento de expectativas 
para la sesión actual. 

• Proceso (40 min): 
• Dinámica grupal: "La comunicación en mis redes", donde los 

estudiantes discuten cómo comunicarse de manera efectiva y 
respetuosa. 

• Role-playing sobre situaciones de cyberbullying, con discusión 
posterior sobre cómo manejar estas situaciones. 



 

 
 

• Cierre (10 min): 
• Reflexión individual y grupal sobre las lecciones aprendidas. 

• Materiales: 
• Escenarios impresos para role-playing. 
• Pizarra para anotaciones grupales. 

 
Sesión 6: Uso Consciente y Creativo de Redes Sociales 

• Objetivos: 
• Fomentar el uso creativo y consciente de las redes sociales. 
• Crear un proyecto de socialización positiva en redes sociales. 

• Duración: 75 minutos. 
• Inicio (15 min): 

• Discusión sobre cómo usar las redes sociales de forma creativa y 
positiva. 

• Proceso (45 min): 
• Taller práctico: Los estudiantes, en grupos, diseñan una campaña o 

proyecto para promover la socialización positiva en redes sociales 
(puede ser un video, un blog, una serie de publicaciones, etc.). 

• Cada grupo presenta su proyecto y recibe feedback de sus 
compañeros. 

• Cierre (15 min): 
• Reflexión sobre lo aprendido en todas las sesiones y cómo aplicarlo 

en la vida diaria. 
• Materiales: 

• Equipos de computación o tablets para el diseño de proyectos. 
• Acceso a internet. 

 
Sesión 7: Descubriendo la Identidad Virtual 

• Objetivos: 
• Comprender el concepto de identidad virtual. 
• Reflexionar sobre cómo se proyecta uno mismo en las redes sociales. 

• Duración: 60 minutos. 
• Inicio (10 min): 

• Introducción al tema y explicación de lo que es la identidad virtual. 
• Actividad de rompehielos: "Dos verdades y una mentira" sobre sus 

perfiles en redes sociales. 
• Proceso (40 min): 

• Discusión guiada sobre la diferencia entre identidad real e identidad 
virtual. 

• Actividad en grupos: los estudiantes crean un collage en papel que 
represente su identidad en redes sociales, utilizando imágenes y 
palabras. 

• Cierre (10 min): 
• Reflexión grupal sobre lo aprendido y cómo ven su propia identidad 

virtual. 
• Materiales: 

• Papel, revistas, tijeras, pegamento. 
• Pizarra o pantalla para presentaciones. 

 



 

 
 

Sesión 8: El Impacto de Nuestra Identidad Virtual 
• Objetivos: 

• Analizar cómo nuestra identidad virtual afecta nuestras relaciones y 
autoestima. 

• Promover una identidad virtual positiva y auténtica. 
• Duración: 60 minutos. 
• Inicio (10 min): 

• Repaso breve de la sesión anterior. 
• Dinámica de preguntas rápidas sobre experiencias personales en 

redes sociales. 
• Proceso (40 min): 

• Charla interactiva sobre el impacto de la identidad virtual en las 
relaciones personales y la autoestima. 

• Actividad en pequeños grupos: Análisis de casos ficticios sobre 
problemas relacionados con la identidad virtual y propuestas de 
soluciones. 

• Cierre (10 min): 
• Discusión sobre cómo mejorar y mantener una identidad virtual 

saludable. 
• Materiales: 

• Casos impresos para análisis en grupos. 
• Pizarra para ideas grupales. 

 
Sesión 9: Construyendo una Identidad Virtual Positiva 

• Objetivos: 
• Desarrollar habilidades para crear y mantener una identidad virtual 

positiva y segura. 
• Crear un proyecto personal o grupal que refleje una identidad virtual 

positiva. 
• Duración: 75 minutos. 
• Inicio (15 min): 

• Reflexión guiada sobre lo aprendido en las sesiones anteriores. 
• Presentación del proyecto de la sesión. 

• Proceso (45 min): 
• Taller práctico: Los estudiantes, individualmente o en grupos, 

elaboran un proyecto (puede ser un perfil ficticio, una serie de 
publicaciones, un blog, etc.) que represente una identidad virtual 
positiva y auténtica. 

• Sesión de trabajo en el proyecto con asesoramiento y feedback del 
facilitador. 

• Cierre (15 min): 
• Presentación de los proyectos y reflexión sobre el proceso de 

creación. 
• Materiales: 

• Computadoras o tablets. 
• Acceso a internet. 

 
 
 



 

 
 

Sesión 10: Introducción a la Popularidad en Redes Sociales 
• Objetivos 

• Comprender qué es la popularidad en redes sociales y cómo afecta 
la percepción de uno mismo. 

• Fomentar el pensamiento crítico sobre el impacto de la popularidad 
en las relaciones interpersonales y el bienestar emocional de los 
adolescentes. 

• Duración: 45 minutos. 
• Inicio (10 min): 

Presentación interactiva sobre la popularidad en redes sociales, mostrando 
ejemplos relevantes. 

• Proceso (25 min): 
• Discusión grupal sobre experiencias personales en redes sociales. 
• Análisis de casos de figuras públicas juveniles en redes sociales. 

• Cierre (10 min) 
• Reflexión grupal sobre cómo la popularidad en redes sociales puede 

influir en la satisfacción personal. 
• Materiales 

• Presentaciones, ejemplos de perfiles de redes sociales, pizarra. 
 
 

Sesión 11: Construyendo una Identidad Digital Saludable 
• Objetivo 

• Aprender a construir y mantener una identidad digital que contribuya 
a la satisfacción personal y no solo a la búsqueda de popularidad. 

• Desarrollar habilidades para la gestión de la imagen digital y la 
privacidad en las redes sociales, promoviendo un uso seguro y 
responsable. 

• Duración: 50 minutos. 
• Inicio (10 min) 

• Video corto sobre la identidad digital y la autoestima. 
• Proceso (30 min): 

• Taller práctico para crear o mejorar perfiles en redes sociales con 
enfoque en autenticidad. 

• Dinámica de role-playing para manejar comentarios y presiones en 
redes sociales. 

• Cierre (10 min) 
• Creación de un compromiso personal sobre el uso responsable de 

redes sociales. 
• Materiales 

• Videos educativos, ejemplos de perfiles, dispositivos electrónicos. 
 

Sesión 12: Popularidad vs. Satisfacción Personal 
• Objetivo 

• Analizar la relación entre la búsqueda de popularidad en redes 
sociales y la satisfacción personal. 

• Estimular la autoevaluación y la autoconciencia en los estudiantes 
respecto a sus motivaciones y comportamientos en las redes sociales, 
buscando un equilibrio saludable. 



 

 
 

• Duración: 60 minutos. 
• Inicio (15 min) 

• Encuesta rápida sobre percepciones de popularidad y satisfacción. 
• Proceso (35 min): 

• Debate guiado sobre los efectos de la popularidad en el bienestar 
emocional. 

• Ejercicio de escritura reflexiva sobre experiencias personales y 
aspiraciones en redes sociales. 

• Cierre (10 min) 
• Compartir conclusiones y establecer metas personales. 
• Encuestas, material para escritura, ejemplos de estudios o artículos. 

 


