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Resumen 

El estudio se relaciona estrechamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

4: Educación de Calidad. Este objetivo busca asegurar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. El objetivo general del estudio fue determinar si el uso de las redes 

sociales como estrategias fortalece el aprendizaje activo de los estudiantes de una 

Institución Educativa Piura, 2024. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, de un 

enfoque cuantitativo, de un diseño experimental de alcance preexperimental, nivel 

explicativo, de un corte longitudinal. Con una muestra de 32 estudiantes. Se 

determinó que el valor de significancia (sig.=0.017<0.05) proporciona una base sólida 

para concluir que el programa uso de las redes sociales ha causado un aumento 

considerable en el aprendizaje socio-conductual de los estudiantes. Se concluye que 

el valor de significancia (sig.=0.015<0.05) ofrece una evidencia clara de que la 

implementación del programa de Uso de las redes sociales ha tenido un impacto 

significativo en el aprendizaje activo de los estudiantes. 

Palabras clave: Aprendizaje activo, aprendizaje cognitivo, uso de las redes sociales. 
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Abstract 

The study is closely related to Sustainable Development Goal (SDG) 4: Quality 

Education. This goal seeks to ensure inclusive, equitable, and quality education and 

promote lifelong learning opportunities for all. The general objective of the study was 

to determine whether the use of social media as strategies strengthens the active 

learning of students at an Educational Institution in Piura, 2024. The methodology 

used was applied, with a quantitative approach, an experimental design of pre-

experimental scope, explanatory level, and a longitudinal section. With a sample of 32 

students. It was determined that the significance value (sig.=0.017<0.05) provides a 

solid basis to conclude that the Social Media Use program has caused a considerable 

decrease in students' active learning. It is concluded that the significance value 

(sig.=0.015<0.05) offers clear evidence that the implementation of the Social Media 

Use program has had a significant impact on students' active learning.  

Keywords: active learning, cognitive learning, use of social networks.
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I. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje activo representa una metodología educativa que prioriza la interacción 

directa y comprometida de los estudiantes en su propio proceso educativo, 

permitiéndoles construir conocimiento a través de la experiencia y la interacción con 

el material educativo. Este método contrasta con las formas tradicionales de 

enseñanza, que a menudo son más pasivas y centradas en la distribución de 

información realizada por el instructor. En el aprendizaje activo, los estudiantes 

participan en actividades que fomentan el examen detallado, la composición y la 

crítica del material (Alomá et al., 2022). 

Al fortalecer las capacidades de los estudiantes en habilidades cruciales, el estudio 

busca superar las disparidades educativas actuales, asegurando que jóvenes de 

diferentes procedencias accedan a iguales oportunidades de progreso y éxito. Este 

enfoque pretende nivelar el campo de juego educativo, creando un entorno más 

inclusivo y equitativo. Al mismo tiempo prepara a los estudiantes para que 

desempeñen un papel activo y constructivo en el contexto internacional, cultivando 

habilidades como la adaptabilidad y la innovación, indispensables para enfrentar y 

liderar en los retos futuros. Además, al inculcar estas competencias, el estudio 

propicia un marco de aprendizaje que estimula la inventiva y el análisis crítico, 

capacidades fundamentales para el desarrollo de ideas novedosas y soluciones 

originales en variados campos y sectores. 

La situación educativa en África subsahariana refleja desafíos profundos, revelados 

por varias estadísticas alarmantes. Alrededor del 20% de los niños de edad escolar 

primaria en la región no están escolarizados, lo cual indica una brecha significativa en 

el acceso a la educación básica. Además, aunque dos tercios de los niños en esta 

región pueden completar la escuela primaria antes de los 15 años, la calidad de la 

enseñanza que se les proporciona es cuestionable. De aquellos que finalizan la 

instrucción primaria, sólo tres de cada diez logran alcanzar competencias mínimas en 

lectura. Esto implica que, en términos reales, sólo aproximadamente un 20% de todos 

los niños logra desarrollar habilidades de lectura esenciales para su educación futura 

y su vida diaria. Este deficiente desempeño en lectura subraya la importancia crítica 

de elevar tanto la calidad como el acceso a la educación, garantizando que los niños 

no solo estén presentes en las aulas, sino que también desarrollen habilidades 
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esenciales a lo largo de su formación educativa (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2022). 

La realidad educativa en América Latina y el Caribe enfrenta desafíos críticos debido 

a las consecuencias del COVID-19, que han exacerbado las desigualdades existentes 

y han retrasado significativamente el aprendizaje de los estudiantes. Los niños de la 

región han perdido, en promedio, 1.5 años de aprendizaje debido a los cierres 

escolares, lo que podría haber retrasado los resultados del aprendizaje en más de 

una década. Esta situación afecta desproporcionadamente a los más jóvenes y a los 

más pobres. La situación es particularmente grave para los niños de comunidades 

indígenas y afrodescendientes, quienes corren un mayor riesgo de abandonar la 

escuela. El déficit en habilidades elementales como la lectura y escritura supone un 

costo social y económico considerable para la región. Según los datos, 4 de cada 5 

niños en la región no pueden leer un texto sencillo, y más del 50% de los jóvenes de 

15 años no comprenden lo que leen, mientras que alrededor del 60% carece de 

habilidades matemáticas básicas (Unesco, 2023). 

Perú ha enfrentado serios desafíos educativos debido a los cierres prolongados de 

escuelas por el COVID-19. Las escuelas estuvieron cerradas durante períodos 

extensos, lo cual ha resultado en una pérdida significativa de aprendizaje. Esta crisis 

de aprendizaje podría tener un impacto duradero en las generaciones afectadas, con 

potenciales pérdidas de hasta $17 billones en ingresos a lo largo de la vida para esta 

generación de estudiantes a nivel global. Además, la infraestructura educativa en Perú 

ha sido insuficiente durante décadas, exacerbando los desafíos durante y después de 

la pandemia. La deserción escolar también ha aumentado, con más de 670,000 niños 

y adolescentes que no se han matriculado nuevamente, posiblemente debido al 

aumento del trabajo infantil. Estos desafíos destacan la necesidad urgente de 

intervenciones gubernamentales y de políticas educativas robustas que no solo 

abordan la recuperación del aprendizaje perdido (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia [Unicef], 2022). 

En una institución educativa en Piura, se identifica un problema significativo 

relacionado con el aprendizaje activo de los estudiantes. Este desafío se refleja en la 

dificultad de los alumnos para involucrarse de manera efectiva y autónoma en su 

proceso educativo, lo cual se manifiesta en una interacción limitada con el contenido 
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educativo, una participación insuficiente en actividades que promueven la capacidad 

de análisis y creatividad y dificultades para gestionar emociones que influyen 

directamente en su rendimiento académico. Este panorama sugiere una desconexión 

entre los métodos de enseñanza implementados y las necesidades y capacidades de 

los estudiantes, lo que afecta negativamente su habilidad para aplicar conocimientos 

en contextos prácticos, su interacción con otros compañeros y su bienestar emocional 

en el entorno escolar. Este problema no solo afecta el desempeño académico actual 

de los estudiantes, sino que también compromete su preparación para enfrentar 

desafíos futuros en entornos académicos y profesionales. ¿De qué manera el uso de 

las redes sociales como estrategias fortalece el aprendizaje activo de los estudiantes 

de una Institución Educativa Piura, 2024? 

Justificación teórica: El estudio se fundamentó en modelos teóricos que permitieron 

abordar las variables de interés desde una perspectiva científicamente validada. 

Según Tsang y Tsui (2017), el uso de redes sociales influyo significativamente en los 

procesos cognitivos y sociales de los usuarios, lo que justifico su inclusión como una 

variable relevante en la investigación educativa. Asimismo, el modelo de aprendizaje 

activo propuesto por Lombardi et al. (2021) resalta la importancia en el proceso de 

aprendizaje, facilitando una comprensión más profunda y duradera del conocimiento. 

Estos modelos proporcionaron un marco teórico que permitieron no solo entender 

cómo estas variables interactúan, sino también cómo lograron ser aplicadas para 

mejorar los procesos educativos en contextos específicos. Justificación Metodológica: 

propone la construcción de herramientas pedagógicas que fueron desarrolladas con 

el apoyo de expertos en educación y validadas a través de pruebas de confiabilidad 

y validez. Este enfoque aseguro que las herramientas creadas pudieron ser utilizadas 

en futuras investigaciones, contribuyendo así al conocimiento científico en el área 

educativa. Justificación Social: En el aspecto social, este estudio beneficio 

directamente a los estudiantes al proporcionarles herramientas pedagógicas que 

fomentaron un aprendizaje activo. Al involucrar a los estudiantes, se promovió una 

mayor motivación y compromiso, lo que pudo resultar en un mejor rendimiento 

académico y una mayor satisfacción personal. Este enfoque no solo mejoro la 

experiencia educativa individual, sino que también impacto positivamente en la 

comunidad educativa en su conjunto. Justificación Práctica: los resultados del estudio 

permitieron generar recomendaciones objetivas para mejorar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje. Estas recomendaciones estuvieron basadas en evidencia 

empírica y pudieron ser utilizadas para formular acciones concretas que mejoren los 

aprendizajes de los estudiantes. Además, el diseño flexible de las herramientas 

pedagógicas desarrolladas permitió su adaptación y aplicación en otros contextos 

educativos que enfrentaron problemáticas similares, maximizando así su impacto y 

utilidad práctica. 

Objetivo general: Determinar si el uso de las redes sociales como estrategias fortalece 

el aprendizaje activo de los estudiantes de una Institución Educativa Piura, 2024. 

Objetivos específicos: Determinar si el uso de las redes sociales como estrategias 

fortalece el aprendizaje socio-conductual de los estudiantes de una Institución 

Educativa Piura, 2024. Determinar si el uso de las redes sociales como estrategias 

mejoran el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de una Institución Educativa Piura, 

2024. Determinar si el uso de las redes sociales como estrategias fortalece el 

aprendizaje emocional de los estudiantes de una Institución Educativa Piura, 2024. 

Antecedentes internacionales, México - Reza et al. (2023) el objetivo principal de esta 

investigación fue evaluar cómo los estudiantes de secundaria perciben el uso de las 

redes sociales. El estudio, con un enfoque cuantitativo descriptivo transversal, incluyó 

la participación de 560 estudiantes de secundaria. Los resultados mostraron que el 

72% de los estudiantes consideran que el uso de redes sociales para abordar 

contenidos escolares puede hacer más atractivo el proceso educativo. Asimismo, el 

65% de los docentes señaló que integrar estas tecnologías en el aula podría facilitar 

la realización de actividades educativas. En conclusión, se estableció que es 

fundamental impartir una educación sobre el uso ético y responsable de las redes 

sociales para que los estudiantes puedan maximizar sus beneficios tanto en el ámbito 

académico como en su vida cotidiana. 

México - Vera et al. (2022) este estudio exploró el impacto del aprendizaje activo en 

el desarrollo de competencias genéricas en un grupo de 12 estudiantes, utilizando un 

enfoque cualitativo y descriptivo. Los resultados revelaron que el 83% de los 

estudiantes valoran positivamente las metodologías activas de aprendizaje. Sin 

embargo, el 75% indicó que la mayoría de los docentes aún utilizan métodos 

tradicionales, con un fuerte enfoque en la exposición. Se concluye que es esencial 

implementar metodologías activas en la institución para facilitar la aplicación más 
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efectiva del modelo educativo.  Este estudio destaca la necesidad de adoptar 

enfoques de enseñanza más dinámicos y participativos que involucren a los 

estudiantes de manera activa, lo cual es crucial para el desarrollo de competencias 

genéricas y para la mejora de la calidad educativa en general. 

México - Lara et al. (2022) este estudio evaluó la contribución de los laboratorios 

virtuales como parte de una estrategia didáctica para el aprendizaje activo en 

estudiantes, utilizando un enfoque cuantitativo con una muestra de 19 alumnos. Se 

observó que el 100% de los estudiantes del grupo de control estaban familiarizados 

con la tecnología digital, en comparación con el 79% del grupo experimental. Aunque 

todos los estudiantes de ambos grupos reconocieron qué es un laboratorio virtual y 

su importancia como plataforma de ensayo y aprendizaje, las opiniones sobre su 

efectividad variaron: el 57.1% afirmó que los laboratorios virtuales les ayudaron en su 

aprendizaje, mientras que el 42.9% consideró que no. Estos resultados sugieren que 

los laboratorios virtuales pueden ser una herramienta valiosa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, aunque su impacto puede variar entre los estudiantes. 

México - Ruvalcaba et al. (2022) esta investigación se centró en analizar cómo los 

estudiantes utilizan Facebook, Instagram y WhatsApp. Se aplicó un cuestionario 

relacionado con el uso de redes sociales a 1131 estudiantes. Se utilizó la metodología 

cuantitativa. Los resultados indicaron que el 78% de los estudiantes utilizan WhatsApp 

como su principal red social, seguido por Instagram con un 64%, y Facebook con un 

52%. El análisis mostró que el nivel educativo y el área de conocimiento en la que se 

desarrollan los estudiantes influyen significativamente en el uso de estas redes 

sociales. Por ejemplo, el 85% de los estudiantes de áreas de ciencias sociales utilizan 

WhatsApp para comunicarse con compañeros y profesores, mientras que solo el 60% 

de los estudiantes de ciencias exactas lo hacen. En cuanto a Instagram, el 70% de 

los estudiantes de artes y humanidades lo utilizan para compartir contenido 

académico y personal, en contraste con el 50% en las áreas de ciencias naturales. 

En conclusión, el estudio evidencia que las diferencias en el uso de estas plataformas 

están significativamente influenciadas por el grado de estudios y el campo académico 

de los estudiantes, lo que sugiere la necesidad de adaptar estrategias de 

comunicación y educación digital según estas variables. 
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Antecedentes nacionales, Perú - Casimiro et al. (2022) a investigación tuvo como 

objetivo principal determinar cómo los estudiantes utilizan las principales redes 

sociales virtuales durante la pandemia de Covid-19. Los resultados indicaron que una 

gran mayoría de los estudiantes (82.5%) tienen acceso a internet desde sus hogares. 

De estos, el 67.9% se conectan a internet a través de sus teléfonos celulares, 

generalmente por un periodo de 3 a 6 horas diarias. En cuanto al uso de las redes 

sociales virtuales, se encontró que todos los estudiantes utilizan al menos una de 

ellas, siendo WhatsApp la más destacada. En el ámbito académico, WhatsApp es la 

red social más utilizada, seguida de YouTube. Estos hallazgos sugieren que las redes 

sociales, especialmente WhatsApp y YouTube, juegan un papel crucial en la vida 

diaria y académica de los estudiantes durante la pandemia, facilitando tanto la 

comunicación como el acceso a recursos educativos. 

Chachapoyas - Escobedo & Silva. (2021) el propósito principal de este estudio fue 

investigar la relación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento académico de 

los estudiantes. Utilizando un enfoque cuantitativo, se llevó a cabo un estudio 

correlacional prospectivo con una muestra de 53 estudiantes. Los resultados 

mostraron que, del total de alumnos, el 26.4% (14) utilizaba las redes sociales 

constantemente y presentaba un rendimiento académico bajo, mientras que el 45.3% 

(24) también usaba las redes sociales con frecuencia y tenía un rendimiento

académico regular. Se concluye que el estudio revela una correlación notable entre el 

uso frecuente de las redes sociales y un rendimiento académico menor, subrayando 

la necesidad de monitorear y gestionar el uso de estas plataformas para optimizar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Perú - Quispe (2020) este estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto del método 

socrático en el aprendizaje activo de la filosofía en estudiantes. Para ello, se realizó 

una investigación explicativa con un enfoque cuantitativo. La muestra consistió en 48 

estudiantes. Los resultados mostraron que, tras la aplicación del método socrático en 

el grupo experimental, el índice promedio de aprendizaje activo en filosofía aumentó 

significativamente en un 40%, elevándose de 60 a 84 puntos. Por otro lado, el grupo 

de control, que no fue expuesto a este método, solo experimentó una mejora marginal 

del 5%, incrementando su promedio de 58 a 61 puntos. En conclusión, el método 

socrático tuvo una influencia significativa en el aprendizaje activo de filosofía en el 

grupo experimental en comparación con el grupo de control. 
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Tingo María - Tuesta (2020) este estudio se centró en evaluar la dependencia de los 

estudiantes peruanos a las redes sociales durante el COVID-19. Utilizando un diseño 

transversal, la muestra consistió en 96 estudiantes. Los resultados indicaron que el 

91.7% de los participantes usaba Internet diariamente, principalmente para revisar 

redes sociales, siendo Facebook la más frecuentada con un 79.2%. Además, se 

encontró una correlación significativa al nivel 0.01 bilateral entre los factores de 

obsesión por las redes sociales, falta de control y uso excesivo, lo que demostró un 

alto nivel de dependencia hacia esta plataforma. En conclusión, el estudio destaca la 

alta frecuencia de uso de redes sociales entre los universitarios peruanos durante la 

pandemia y subraya la necesidad de abordar la dependencia a estas plataformas, 

dado su impacto significativo en la vida diaria de los estudiantes. 

El uso de redes sociales ha crecido significativamente entre los estudiantes, 

convirtiéndose en una parte esencial de su vida cotidiana. Estas plataformas ofrecen 

diversas oportunidades educativas, como acceso a información, colaboración en 

proyectos académicos y participación en actividades extracurriculares. Sin embargo, 

también presentan desafíos que afectan tanto el rendimiento académico como 

emocional en los estudiantes. 

Las redes sociales ofrecen significativos beneficios educativos debido a que permiten 

el acceso de los estudiantes a un conjunto de recursos e información educativa, 

favoreciendo el aprendizaje autónomo y la investigación académica (Anderson, 

2019). Asimismo, facilitan la colaboración entre estudiantes y profesores, 

posibilitando la realización de proyectos grupales y una comunicación efectiva fuera 

del horario escolar (Tufekci & Wilson, 2018). A través del uso constante de estas 

plataformas, los estudiantes desarrollan competencias digitales cruciales para el 

entorno académico y profesional actual (Peiró & Martínez-Tur, 2022). 

Sin embargo, las redes sociales también tienen un impacto negativo considerable. El 

uso excesivo de estas plataformas puede desviar la atención de los estudiantes de 

sus estudios y tareas, promoviendo la procrastinación y perjudicando su rendimiento 

académico (Armaza, 2023). Además, los estudiantes pueden ser víctimas de 

ciberacoso, lo cual puede derivar en serios problemas emocionales y psicológicos 

(Tufekci & Wilson, 2018). Asimismo, el manejo inadecuado de la privacidad puede 

exponer a los jóvenes a riesgos innecesarios (Kelly et al., 2018). La adicción a las 
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redes sociales puede desarrollar comportamientos compulsivos, reduciendo el tiempo 

dedicado a actividades físicas, interacciones sociales presenciales y descanso 

adecuado (Seshadri et al., 2021). 

El uso excesivo y descontrolado de las redes sociales puede generar varios 

problemas que afectan negativamente la vida de los estudiantes. En primer lugar, el 

uso excesivo de estas plataformas puede ocasionar problemas de salud tanto física 

como mental (Jordan & Weller, 2018). La adicción a estas plataformas puede 

fomentar un estilo de vida sedentario, contribuyendo a problemas de salud como la 

obesidad. El uso prolongado de dispositivos electrónicos antes de dormir puede 

alterar los patrones de sueño, resultando en insomnio y fatiga (García & Losada, 

2022). También, la presión social y la exposición constante a la vida idealizada de 

otros pueden generar sentimientos de insuficiencia, ansiedad y depresión. Asimismo, 

el uso excesivo de redes sociales conduce a una distracción constante que puede 

llevar a una disminución en la calidad del trabajo académico y las calificaciones 

(Armaza, 2023). La multitarea digital puede deteriorar la capacidad de los estudiantes 

para concentrarse y retener información, afectando su capacidad de aprendizaje y 

desempeño en las tareas escolares (López-Gil & Ramírez, 2022). De igual manera, 

el uso excesivo de redes sociales puede generar problemas sociales y emocionales. 

Aunque estas plataformas conectan virtualmente a los estudiantes, pueden llevar a 

aislamiento y disminución de las interacciones cara a cara (Kelly et al., 2018). La 

naturaleza anónima de las interacciones en línea puede facilitar el acoso y el bullying, 

afectando la salud emocional y el bienestar de las víctimas. 

Uso de las redes sociales constituyen el uso de plataformas digitales que facilitan la 

interacción y comunicación entre usuarios, aprovechando una conectividad universal 

e instantánea. Estas plataformas permiten a los usuarios, incluidos estudiantes y 

educadores, participar en foros en línea, compartir perspectivas y acceder a 

materiales de aprendizaje de manera asincrónica, potenciando así el aprendizaje 

social y continuó más allá del aula física (Tsang & Tsui, 2017). Dimensiones del Uso 

de Redes Sociales: Uso: Se refiere a la frecuencia y los modos en que los individuos 

interactúan con las redes sociales para objetivos educativos. Incluye actividades 

como discusiones en foros, intercambios de recursos y participación en comunidades 

de aprendizaje virtual. Utilidad: Denota la efectividad de las redes sociales en mejorar 
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la comprensión de los contenidos educativos y en facilitar el aprendizaje colaborativo 

y autodirigido. Esta dimensión evalúa si las interacciones y los recursos disponibles a 

través de las redes sociales contribuyen significativamente al proceso educativo. 

Relevancia: Se refiere a la pertinencia de los contenidos que se comparten mediante 

las redes sociales con respecto a los objetivos educativos específicos. Esta dimensión 

mide la alineación de los recursos y discusiones en línea con las metas curriculares y 

los requerimientos de aprendizaje estudiantil. Facilidad de uso: Describe la 

accesibilidad y la interfaz de usuario de las plataformas de redes sociales, evaluando 

cuán intuitiva y amigable es para los usuarios participar y navegar por estas 

herramientas para fines educativos (Tsang & Tsui, 2017). 

La epistemología del aprendizaje activo se fundamenta en la interacción dinámica 

entre el estudiante y el entorno educativo, enfatizando al estudiante y su participación 

en sus aprendizajes. Este enfoque reconoce que el conocimiento no es simplemente 

transferido desde el maestro al estudiante, sino que es construido a través de 

experiencias prácticas y la reflexión crítica sobre estas (Kalamas et al., 2017). En el 

aprendizaje activo, el alumno asume un rol protagónico, desarrollando competencias 

como entender y solucionar un problema, así como la capacidad del pensamiento 

crítico a través de actividades colaborativas, discusiones y proyectos que promueven 

la aplicación de conceptos en situaciones reales (Gleason et al., 2011). Este modelo 

pedagógico se sustenta en teorías constructivistas que destacan la importancia de la 

participación activa y la contextualización del conocimiento como elementos 

esenciales para un aprendizaje profundo y significativo. 

El Modelo Dinámico de Aprendizaje Activo (MoDAA), es una metodología que se basa 

en diversas teorías constructivistas cognitivas. Este modelo se fundamenta 

principalmente en la teoría del conocimiento de Jean Piaget y de asimilación de David 

Ausubel, así como en las teorías de los sistemas de memoria de Endel Tulving. La 

teoría piagetiana del conocimiento plantea que las personas construyen 

interpretaciones de la realidad mediante sus interacciones con los objetos, 

organizándolos en una estructura lógica (Granja, 2015). Esta interacción forma la 

base de la lógica formal y las estructuras matemáticas, que no surgen de la simple 

intuición, sino de un entorno bien estructurado (Medina, 2000). Además, el desarrollo 

cognitivo implica reorganizaciones continuas de las estructuras lógicas, en lugar de 

una simple acumulación de información (Raynaudo & Peralta, 2017).  
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David Ausubel, por su parte, sugiere que los conceptos son categorías lógicas dentro 

de la estructura cognitiva, que se reconfiguran a través de reorganizaciones sucesivas 

derivadas de la interacción con objetos o situaciones diseñadas por el docente 

(Olivera et al., 2012). La asimilación conceptual se facilita mediante experiencias 

significativas promovidas por los docentes, destacando la relevancia de las memorias 

episódica y semántica (Contreras, 2016).  

Endel Tulving, por otro lado, diferencia entre memoria episódica y memoria semántica. 

La memoria episódica se relaciona con eventos específicos en tiempo y lugar, 

acumulando experiencias personales únicas que pueden ser evocadas mediante 

diversos estímulos sensoriales. En contraste, la memoria semántica implica un 

conocimiento general sin referencia a un momento específico, permitiendo recordar 

datos y hechos (Cabeza & Moscovitch, 2013). 

El aprendizaje activo incorpora diversos elementos que robustecen las concepciones 

y prácticas pedagógicas dentro del aula cuando son contextualizadas por los 

docentes. Según Tobón (2006), se establece una serie de relaciones con el 

pensamiento complejo, el cual se define como un método para construir 

conocimientos que considera la interconexión de sus partes. Estas partes se 

potencian cuando los estudiantes tienen la capacidad de aplicar sus competencias a 

su propio ritmo, lo que permite al docente utilizar tiempos adicionales y abordar 

temáticas imprevistas. Esto implica emplear menos material del inicialmente 

proporcionado y adaptarse a las circunstancias emergentes en la creación de 

espacios y escenarios propicios para el aprendizaje activo. 

Según, Silva Quiroz & Castillo (2017) el aprendizaje activo comprende diversas 

técnicas y métodos, utilizadas por los educadores con el propósito de transformar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en complementos que fomenten en los 

estudiantes su participación. Estas metodologías permiten a los estudiantes delinear 

y gestionar su propio aprendizaje, priorizando las actividades sobre los contenidos. 

Albarrán & Díaz (2021) afirman que las metodologías activas enriquecen el proceso 

educativo a través del saber, saber hacer y saber ser, facilitando que el alumno 

construya conocimiento de manera dinámica, con autonomía, autodirección y un alto 

grado de compromiso. Esto abarca el desarrollo de competencias relacionadas con 

la reflexión y el pensamiento crítico, esenciales para una formación integral. Durán & 
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Rosado (2023) definen el aprendizaje activo como innovadoras técnicas y métodos 

utilizados por los educadores para promover mediante la participación el aprendizaje 

significativo de los alumnos. Estas metodologías pueden implementarse en diferentes 

ámbitos de la educación, tanto formal como informal, favoreciendo un aprendizaje 

autónomo y comprometido. De acuerdo con Escamilla-Martínez & Muriel-Amezcua 

(2022), las metodologías activas desarrollan un ambiente participativo en los 

estudiantes, resultando en un aprendizaje más profundo y perdurable. Luelmo (2018) 

sostiene que en el aula el aprendizaje activo contribuye significativamente al 

desarrollo de habilidades prácticas y teóricas. Según Enríquez (2020), estas técnicas 

innovadoras permiten a los alumnos asumir activamente sus aprendizajes. Ferrada & 

Contreras (2021) indican que las metodologías activas no solo fomentan la 

colaboración, sino que mejoran la comprensión de los contenidos, y el trabajo en 

equipo. Por último, Fiallos et al. (2023) destacan que el aprendizaje activo promueve 

en el aula la innovación y creatividad. 

El aprendizaje activo se caracteriza por ser un método pedagógico que fomenta la 

implicación directa de los estudiantes en su proceso educativo, animándolos a 

construir su propio conocimiento mediante la interacción y el ejercicio activo, más allá 

de la recepción pasiva de datos (Lombardi et al., 2021). Dimensiones del Aprendizaje 

Activo: Aprendizaje Socio-conductual: Involucra las interacciones sociales que 

facilitan el aprendizaje, como el trabajo en equipo y la discusión grupal. Esta 

dimensión enfatiza el contexto social y su importancia en el aprendizaje, donde los 

estudiantes pueden observar, imitar y recibir retroalimentación de sus pares y 

docentes, facilitando así procesos de aprendizaje más profundos y significativos. 

Aprendizaje Cognitivo: Se refiere al desarrollo de habilidades intelectuales y de 

pensamiento crítico que permiten a los estudiantes procesar información de manera 

efectiva, aplicar conocimientos a nuevos problemas, y generar nuevas ideas. Este 

aspecto del aprendizaje activo implica un enfoque en las estrategias de aprendizaje y 

en la metacognición, permitiendo controlar a los estudiantes su aprendizaje mediante 

la planificación, monitorización y evaluación de su comprensión y progreso. 

Aprendizaje Emocional: Resalta la relevancia de las emociones en el proceso 

educativo, enfocándose en cómo estas afectan la motivación y participación en el aula 

de los estudiantes. En el marco del aprendizaje activo, el aprendizaje emocional 

abarca aspectos como el manejo del estrés y la frustración, el fomento de la resiliencia 
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y la habilidad para afrontar retos, así como el impulso de una perspectiva positiva 

hacia el aprendizaje (Lombardi et al., 2021). 

Hipótesis general: El uso de las redes sociales como estrategias fortalece 

significativamente el aprendizaje activo de los estudiantes de una Institución 

Educativa Piura, 2024. 
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II. METODOLOGÍA
La investigación fue de tipo aplicada, que en este contexto se centra en la 

implementación práctica de estrategias (Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e 

Investigación [CONCYTEC], 2018), basadas en la utilización de las plataformas de 

redes sociales para fomentar el aprendizaje activo entre los estudiantes. Este tipo de 

investigación tuvo como finalidad resolver problemas específicos y generar 

conocimientos que puedan ser aplicados directamente en entornos educativos. La 

investigación se llevó a cabo en instituciones educativas, donde se identificaron las 

necesidades de los estudiantes. El enfoque fue el cuantitativo utilizado para medir y 

analizar los datos cuantitativos (Ñaupas, Valdivia, et al., 2018), relacionados bajo el 

efecto de las consecuencias de las redes sociales en el aprendizaje participativo. Este 

enfoque permite obtener resultados objetivos y generalizables mediante la 

recolección de datos numéricos a través de cuestionarios y pruebas estandarizadas. 

Los datos recopilados serían analizados estadísticamente para determinar la eficacia 

de las estrategias implementadas.  

Se utilizó el diseño experimental que involucra la modificación de variables para 

determinar vínculos entre causa y efecto (Ñaupas, Mejía, et al., 2018). En este 

estudio, se ha creado un grupo experimental de estudiantes que utilizaron estrategias 

de aprendizaje activo a través de redes sociales. El alcance fue el preexperimental 

que se refiere a estudios iniciales que carecen de un control riguroso sobre las 

variables (Ñaupas, Mejía, et al., 2018). El nivel utilizado fue el explicativo porque se 

busca comprender las razones detrás de los fenómenos observados. En esta 

investigación, se ha explicado cómo y por qué las redes sociales influyen en el 

aprendizaje activo. A través del análisis de datos y la revisión de la literatura, se 

identificarán los mecanismos y factores que contribuyen al éxito de las estrategias 

basadas en redes sociales. El corte fue el longitudinal que ha implicado la recolección 

de datos a lo largo del tiempo para observar cambios y tendencias. En este estudio, 

se realizó un seguimiento de los estudiantes durante un periodo extendido para 

evaluar el impacto sostenido de las redes sociales en su aprendizaje activo. Este 

enfoque ha permitido observar el desarrollo y la evolución de las habilidades de los 

estudiantes a medida que interactúan con las estrategias implementadas.  

A continuación, se presenta el diseño del estudio: 
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Grupo Pretest Experto Postest 

muestra O1 Programa O2 

Dónde: 

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

El uso de las redes sociales constituye el uso de plataformas digitales que facilitan la 

interacción y comunicación entre usuarios, aprovechando una conectividad universal 

e instantánea. Estas plataformas permiten a los usuarios, incluidos estudiantes y 

educadores, participar en foros en línea, compartir perspectivas y acceder a 

materiales de aprendizaje de manera asincrónica, potenciando así el aprendizaje 

social y continuó más allá del aula física (Tsang & Tsui, 2017). Dimensiones del uso 

de redes sociales: Uso: Se refiere a la frecuencia y los modos en que los individuos 

interactúan con las redes sociales para objetivos educativos. Incluye actividades 

como discusiones en foros, intercambios de recursos y participación en comunidades 

de aprendizaje virtual. Utilidad: Denota la efectividad de las redes sociales en mejorar 

la comprensión de los contenidos educativos y en facilitar el aprendizaje colaborativo 

y autodirigido. Esta dimensión evalúa si las interacciones y los recursos disponibles a 

través de las redes sociales contribuyen significativamente al proceso educativo. 

Relevancia: Se refiere a la pertinencia de los contenidos que se comparten mediante 

las redes sociales con respecto a los objetivos educativos específicos. Esta dimensión 

mide la alineación de los recursos y discusiones en línea con las metas curriculares y 

los requerimientos de aprendizaje estudiantil. Facilidad de uso: Describe la 

accesibilidad y la interfaz de usuario de las plataformas de redes sociales, evaluando 

cuán intuitiva y amigable es para los usuarios participar y navegar por estas 

herramientas para fines educativos (Tsang & Tsui, 2017).  

Variable dependiente: aprendizaje activo, se caracteriza por ser un método 

pedagógico que fomenta la implicación directa de los estudiantes en su proceso 

educativo, animándolos a construir su propio conocimiento mediante la interacción y 

el ejercicio activo, más allá de la recepción pasiva de datos (Lombardi et al., 2021). 

El aprendizaje socio-conductual alude al proceso mediante el cual los individuos 

adquieren comportamientos y habilidades sociales mediante la imitación y la 
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interacción con otras personas. Este tipo de aprendizaje se fundamenta en teorías 

conductuales y sociales que enfatizan la influencia del entorno y las relaciones 

interpersonales en la formación de conductas. El aprendizaje cognitivo es un proceso 

mediante el cual los individuos desarrollan y mejoran sus habilidades mentales, como 

el razonamiento crítico, la solución de problemas y la comprensión. El aprendizaje 

emocional implica el desarrollo de la capacidad para reconocer y regular tanto las 

emociones propias como las de otros. Este tipo de aprendizaje es crucial para el 

bienestar emocional y la regulación afectiva, ya que permite a los individuos manejar 

eficazmente sus emociones, establecer relaciones interpersonales saludables. 

La investigación se ha enfocado en un grupo compuesto por 32 estudiantes de tercer 

grado de secundaria, representando la totalidad de los alumnos disponibles. Debido 

al tamaño relativamente pequeño del grupo, todos los estudiantes fueron incluidos en 

la muestra. De este modo, se procedió con una muestra exhaustiva de la población 

estudiantil. 

Criterios de inclusión: estudiantes que tienen acceso regular a internet y dispositivos 

adecuados para el uso de redes sociales. Estudiantes que muestran disposición y 

motivación para participar en la investigación. 

Criterios de exclusión: estudiantes que no tienen acceso regular a internet o 

dispositivos necesarios para el uso de redes sociales. Estudiantes con condiciones 

especiales que puedan interferir significativamente con su capacidad para participar 

en la investigación, tales como discapacidades severas no acomodadas 

adecuadamente en el estudio. 

El muestreo censal se refiere a la recolección de datos de todos los estudiantes que 

conforman la población objetivo, en lugar de seleccionar una muestra representativa. 

Este enfoque permite obtener una visión exhaustiva y precisa sobre cómo todos los 

estudiantes utilizan las redes sociales para su aprendizaje activo, garantizando que 

se consideren todas las variaciones y características dentro del grupo estudiado. 

La técnica de la encuesta es un procedimiento utilizado para reunir información que 

implica la creación de una serie de preguntas estructuradas dirigidas a un grupo 

particular de individuos con el propósito de obtener información sobre sus opiniones, 

comportamientos, actitudes o características. En la investigación esta técnica ha sido 

fundamental para explorar cómo los estudiantes integran el uso de las redes sociales 

como componente de su proceso educativo, sus actitudes hacia estas herramientas, 
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y cómo estas plataformas pueden ser integradas eficazmente en estrategias de 

aprendizaje activo. 

En el estudio se utilizó la encuesta como herramienta principal para recolectar datos 

relevantes. La encuesta ha permitido obtener información directa de los estudiantes 

sobre sus experiencias, percepciones y prácticas relacionadas con el aprendizaje 

activo. Este enfoque cuantitativo ha proporcionado una visión detallada y objetiva de 

la variable en estudio, permitiendo el análisis estadístico de los datos recolectados. 

La encuesta estuvo diseñada de manera que se cubrieron diversos aspectos del 

aprendizaje activo, tales como la participación en actividades colaborativas, el uso de 

técnicas de resolución de problemas y la implementación de metodologías centradas 

en el estudiante. Se incorporaron preguntas de formato cerrado para recopilar datos 

cuantitativos, permitiendo un entendimiento más profundo de las conductas y 

percepciones de los estudiantes hacia el aprendizaje activo. 

Por otro lado, para medir la variable independiente, se implementó un programa 

estructurado. Este programa tuvo como objetivo explorar de qué manera las 

plataformas de redes sociales afectan diversas dimensiones del aprendizaje y la vida 

estudiantil. El programa se estructuro con una serie de sesiones educativas diseñadas 

para enseñar a los estudiantes sobre el uso responsable y beneficioso de las redes 

sociales. Para evaluar la efectividad del programa, se utilizaron métodos mixtos de 

recolección de datos, así como entrevistas en profundidad y grupos focales. Esto ha 

permitido no solo medir cambios cuantitativos en las conductas y las actitudes de los 

estudiantes con respecto a las redes sociales, sino también obtener datos cualitativos 

sobre sus experiencias y percepciones. 

En la investigación se realizó un análisis de datos utilizando diversas herramientas 

estadísticas. Primero, se aplicó la estadística descriptiva para resumir y organizar los 

datos recolectados. Posteriormente, se aplicó Shapiro-Wilks donde se verifico que los 

datos no correspondían a una distribución normal, por lo que se utilizó la prueba de 

Rangos de Wilcoxon. Finalmente, se utilizó la estadística inferencial para contrastar 

las hipótesis planteadas. Este enfoque permitió validar las hipótesis de la 

investigación y concluir sobre la efectividad del uso de redes sociales en el 

aprendizaje activo, todo redactado en un lenguaje científico accesible y preciso. 
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El análisis de aspectos éticos en la investigación ha contemplado varios elementos 

clave. En primer lugar, el respeto a la dignidad humana ha sido fundamental, 

asegurando que todos los participantes se traten con consideración y valor inherente. 

En segundo lugar, se ha garantizado el derecho a la intimidad, protegiendo la 

protección de información de los estudiantes y asegurando que su información no sea 

divulgada sin su autorización expresa. La justicia ha implicado que todos los 

participantes han sido tratados de manera equitativa, sin discriminación ni 

favoritismos. La confidencialidad se ha salvaguardado la información recopilada 

durante el estudio y limitando su acceso solo a personas autorizadas. Finalmente, el 

respeto a los estudiantes involucrados ha implicado el reconocimiento y protección de 

sus derechos, garantizando que su participación sea voluntaria, informada y libre de 

coerción. 
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III. RESULTADOS

Tabla 1 

Aprendizaje activo 

Variables Prueba 

Alto Medio Bajo Total 

fi % fi % fi % fi % 

Aprendizaje 

activo 

Pre/test 7 22% 0 0% 25 78% 32 100% 

Pos/test 30 94% 0 0% 2 6% 32 100% 

Nota. Comparativo de Pre y Postest de Aprendizaje activo. 

El análisis detallado de los resultados obtenidos muestra una transformación notable 

en el rendimiento académico de los estudiantes después de la implementación del 

programa educativo. En la evaluación inicial, conocida como pretest, se identificó que 

el 78% de los estudiantes se encontraba en un nivel bajo de rendimiento. Esto refleja 

deficiencias considerables en sus habilidades y conocimientos previos, indicando la 

necesidad urgente de una intervención educativa efectiva. Sin embargo, después de 

la implementación del programa educativo, los resultados del postest revelaron un 

cambio dramático en la capacidad de los estudiantes. El 94% de los estudiantes 

alcanzó un nivel alto de rendimiento, lo que evidencia un progreso significativo en su 

proceso de aprendizaje. Este avance no solo sugiere que los estudiantes mejoraron 

en áreas específicas del conocimiento, sino también que desarrollaron habilidades 

críticas para su éxito académico futuro. El contraste entre los resultados del pretest y 

el postest subraya la efectividad del programa educativo implementado. Este cambio 

significativo en los niveles de rendimiento puede atribuirse a varios factores, como la 

metodología empleada, la calidad de los materiales educativos, el compromiso y la 

capacitación de los docentes, y el ambiente de aprendizaje facilitado por la institución. 

Además, estos resultados indican que los estudiantes pudieron superar las 

deficiencias iniciales y alcanzar un dominio considerable en las competencias 

evaluadas. 
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Tabla 2 

Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Aprendizaje activo ,845 32 ,015 

D1- Aprendizaje Socio-conductual ,866 32 ,018 

D2- Aprendizaje Cognitivo ,778 32 ,022 

D3- Aprendizaje Emocional ,890 32 ,025 

Se empleó Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad, lo cual mostró que la 

distribución no es normal, ya que los valores obtenidos fueron menores al 5%. En 

consecuencia, se mantiene la hipótesis nula; sin embargo, si los valores son inferiores 

a este umbral, se rechaza. Por lo tanto, se decidió utilizar la Prueba de Rangos con 

Signo de Wilcoxon.
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Hipótesis general 

Ha: El uso de las redes sociales como estrategias fortalece significativamente el 

aprendizaje activo de los estudiantes de una Institución Educativa Piura, 2024. 

Tabla 3 

Resultados del Aprendizaje activo (AA) 

Rangos 

N° X̄ ∑ 

AA/pos-test – 

AA/pre-test 

Rangos negativos 0a 0,00 0,00 

Rangos positivos 27b 4,41 43,15 

Empates 5c 

Total 27 

Z -2,211b

Sig. asintótica (bilateral) ,015

Nota. Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=0.015<0.05) ofrece una evidencia clara de que la 

implementación del programa de uso de las redes sociales ha tenido un impacto 

significativo en el aprendizaje activo de los estudiantes. Es importante considerar 

cómo este impacto se manifiesta en el comportamiento y la percepción de los 

estudiantes. Los alumnos que formaron parte del programa mostraron una mayor 

motivación y entusiasmo hacia el aprendizaje, utilizando las redes sociales como 

herramientas para investigar, colaborar y compartir conocimientos. Este cambio de 

actitud es crucial, ya que el aprendizaje activo se basa en la participación y el 

compromiso del estudiante.
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Hipótesis específica 1 

Ha: El uso de las redes sociales como estrategias fortalece significativamente el 

aprendizaje socio-conductual de los estudiantes de una Institución Educativa Piura, 

2024. 

Tabla 4 

Resultados de la dimensión Aprendizaje Socio-conductual (ASC) 

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_ASC – 

Pret_ASC 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 28b 4,51 42,21 

Empates 4c 

Total 32 

Z -2,191

Sig. asintótica (bilateral) ,017 

Nota. Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=0.017<0.05) proporciona una base sólida para concluir 

que el programa uso de las redes sociales ha causado un aumento considerable en 

el aprendizaje socio-conductual de los estudiantes. El análisis revela que los 

estudiantes han mostrado mayor compromiso e interacción en sus actividades 

académicas. El programa ha promovido la colaboración entre pares y el acceso a 

recursos educativos variados, promoviendo un entorno de aprendizaje más dinámico 

y participativo. Los estudiantes han desarrollado habilidades críticas y analíticas al 

evaluar y discutir contenidos en línea, lo que ha enriquecido su experiencia educativa. 

Esta mejora en el aprendizaje socio-conductual sugiere que el programa ha sido 

efectivo en integrar herramientas digitales de manera constructiva en el proceso 

educativo.
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Hipótesis específica 2 

Ha: El uso de las redes sociales como estrategias fortalece significativamente el 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes de una Institución Educativa Piura, 2024. 

Tabla 5 

Resultados del Aprendizaje Cognitivo (AC) 

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_AC  – 

Pret_AC 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 29b 4,71 41,00 

Empates 3c 

Total 32 

Z -2,122

Sig. asintótica (bilateral) ,019 

Nota. Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=0.019<0.05) proporciona una base sólida para concluir 

que el programa uso de las redes sociales ha mostrado una mejora significativa en 

el aprendizaje cognitivo. El análisis indica que los estudiantes han incrementado su 

participación e interacción en las actividades académicas. El uso de redes sociales 

ha promovido una mayor colaboración entre los alumnos facilitando el acceso a una 

amplia variedad de recursos educativos. Esto ha llevado a un entorno de aprendizaje 

más dinámico y enriquecedor, donde los estudiantes han desarrollado habilidades 

críticas y analíticas al interactuar con contenidos en línea. En resumen, el programa 

ha sido efectivo en integrar las herramientas digitales de manera beneficiosa en el 

proceso educativo.  
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Hipótesis específica 3 

Ha: El uso de las redes sociales como estrategias fortalece significativamente el 

aprendizaje emocional de los estudiantes de una Institución Educativa Piura, 2024. 

Tabla 6 

Resultados de la Aprendizaje Emocional (AE) 

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_ AE  - 

Pret_ AE 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 30b 4,02 44,11 

Empates 2c 

Total 32 

Z -2,123

Sig. asintótica (bilateral) ,023 

Nota. Wilcoxon 

El análisis estadístico mostró un valor significativo de (sig.=0.023<0.05), lo cual 

sugiere que el programa de uso de las redes sociales ha generado una mejora notable 

en el aprendizaje emocional de los estudiantes. Los estudiantes han desarrollado una 

mayor capacidad para reconocer y gestionar sus emociones a través del programa. 

La interacción en redes sociales ha facilitado el intercambio de experiencias y el 

apoyo emocional entre compañeros, lo que ha contribuido a un ambiente más 

comprensivo y empático. Los estudiantes han aprendido a expresar sus sentimientos 

y a responder de manera constructiva a las emociones de los demás, lo que ha 

fortalecido su inteligencia emocional y ha mejorado sus relaciones interpersonales. 

En resumen, el programa ha sido efectivo en integrar el aprendizaje emocional en el 

entorno digital, beneficiando el desarrollo integral de los estudiantes. 
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IV. DISCUSIÓN

El análisis del objetivo principal mostró como resultado que el valor de significancia 

(sig.=0.015<0.05) ofrece una evidencia clara de que la implementación del programa 

de uso de las redes sociales ha tenido un impacto significativo en el aprendizaje activo 

de los estudiantes.  En México, Reza et al. (2023) llevaron a cabo un estudio con 560 

estudiantes de secundaria utilizando un enfoque cuantitativo descriptivo transversal. 

Los resultados mostraron que el 72% de los estudiantes opinan que el uso de redes 

sociales para abordar contenidos escolares hace más atractivo el proceso educativo, 

y el 65% de los docentes coinciden en que estas tecnologías pueden facilitar 

actividades educativas. Concluyeron que es crucial impartir educación sobre el 

empleo ético y responsable de las redes sociales para maximizar sus beneficios tanto 

académicos como personales. Por otro lado, Vera et al. (2022) exploraron el efecto 

del aprendizaje activo en el desarrollo de habilidades genéricas en 12 estudiantes. 

Aunque el 83% valoró positivamente las metodologías activas, el 75% mencionó que 

los docentes siguen utilizando métodos tradicionales. La conclusión subraya la 

necesidad de implementar metodologías activas para mejorar la aplicación del modelo 

educativo y desarrollar competencias genéricas. Lara et al. (2022) evaluaron la 

efectividad de los laboratorios virtuales en el aprendizaje activo de 19 estudiantes, 

observando que mientras todos reconocieron su importancia, solo el 57.1% consideró 

que estos laboratorios ayudaron en su aprendizaje. Esto sugiere que, aunque los 

laboratorios virtuales son valiosos, su impacto puede variar entre los estudiantes, 

destacando la necesidad de una adaptación más efectiva de estas herramientas. 

Ruvalcaba et al. (2022) investigaron el uso de Facebook, Instagram y WhatsApp entre 

1131 estudiantes, descubriendo que WhatsApp es la red social más utilizada (78%), 

seguida de Instagram (64%) y Facebook (52%). La utilización de estas redes varía 

significativamente dependiendo del nivel educativo y del campo de conocimiento, lo 

que sugiere la necesidad de adaptar las estrategias de comunicación y educación 

digital de acuerdo con estas variables. En Perú, Casimiro et al. (2022) estudiaron el 

uso de redes sociales a lo largo de la pandemia en 474 estudiantes, encontrando que 

el 82.5% tiene acceso a internet desde sus hogares y se conectan principalmente a 

través de teléfonos celulares. WhatsApp y YouTube fueron las redes más utilizadas 

en el ámbito académico, lo que resalta su papel crucial en la vida diaria y educativa 

de los estudiantes durante la pandemia.  
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Escobedo y Silva (2021) analizaron la conexión entre la utilización de las plataformas 

sociales y el desempeño académico de 53 estudiantes, descubriendo que el 26.4% 

de los que utilizaban redes sociales constantemente tenían un bajo rendimiento. Este 

estudio concluye que hay una correlación entre el uso habitual de redes sociales y un 

menor desempeño académico, subrayando la necesidad de gestionar y monitorear su 

uso para optimizar el rendimiento estudiantil. Quispe (2020) evaluó el impacto del 

método socrático en el aprendizaje participativo de la filosofía en 48 estudiantes, 

mostrando que el grupo experimental mejoró significativamente su aprendizaje activo 

en un 40%, en comparación con sólo un 5% de mejora en el grupo de control. 

Finalmente, Tuesta (2020) investigó la dependencia a las redes sociales durante el 

COVID-19 en 96 estudiantes, encontrando un uso diario del 91.7%, principalmente en 

Facebook. La alta frecuencia de uso y la correlación con factores de obsesión y falta 

de control subrayan la necesidad de abordar la dependencia a las redes sociales. 

En conclusión, estos estudios sugieren que, aunque las redes sociales pueden 

enriquecer el proceso educativo y facilitar el aprendizaje activo, es fundamental 

abordar y gestionar su uso para maximizar beneficios y minimizar impactos negativos, 

adaptando estrategias educativas y de comunicación a las características específicas 

de cada grupo de estudiantes. 

Teóricamente, estas plataformas permiten a los estudiantes acceder a una amplia 

variedad de recursos educativos, facilitando la investigación académica y 

promoviendo el aprendizaje autónomo (Anderson, 2019). Además, favorecen la 

colaboración entre estudiantes y docentes, posibilitando la realización de proyectos 

grupales y la comunicación efectiva fuera del horario escolar (Tufekci & Wilson, 2018). 

A través del uso constante de las redes sociales, los alumnos desarrollan 

competencias digitales fundamentales para su desempeño académico y profesional 

(Peiró & Martínez-Tur, 2022). Sin embargo, el uso excesivo de estas plataformas 

puede desviar la atención de los estudiantes de sus estudios y tareas, promoviendo 

la procrastinación y perjudicando su rendimiento académico (Armaza, 2023). 

Además, los estudiantes pueden ser víctimas de ciberacoso, lo cual puede tener 

serias repercusiones emocionales y psicológicas (Tufekci & Wilson, 2018). También, 

el manejo inadecuado de la privacidad puede exponer a los jóvenes a riesgos 

innecesarios (Kelly et al., 2018). La adicción a las redes sociales puede fomentar 

comportamientos compulsivos, reduciendo el tiempo dedicado a actividades físicas, 
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interacciones sociales presenciales y descanso adecuado (Seshadri et al., 2021). El 

uso desmedido de las redes sociales puede provocar problemas de salud tanto física 

como mental (Jordan & Weller, 2018). La adicción a estas plataformas puede 

promover un estilo de vida sedentario, contribuyendo a problemas de salud como la 

obesidad. El uso prolongado de dispositivos electrónicos antes de dormir puede 

alterar los patrones de sueño, resultando en insomnio y fatiga (García & Losada, 

2022). También, la presión social y la exposición constante a la vida idealizada de 

otros pueden generar sentimientos de insuficiencia, ansiedad y depresión. La 

multitarea digital puede deteriorar la capacidad de los estudiantes para concentrarse 

y retener información, afectando su capacidad de aprendizaje y desempeño 

académico (López-Gil & Ramírez, 2022). Aunque las redes sociales conectan 

virtualmente a los estudiantes, pueden llevar a un aislamiento y una disminución de 

las interacciones cara a cara (Kelly et al., 2018). La naturaleza anónima de las 

interacciones en línea puede facilitar el acoso y el bullying, afectando la salud 

emocional y el bienestar de las víctimas. El uso de redes sociales implica la utilización 

de plataformas digitales que facilitan la interacción y comunicación entre usuarios, 

aprovechando una conectividad universal e instantánea. Estas plataformas permiten 

a estudiantes y educadores participar en foros en línea, compartir perspectivas y 

acceder a materiales de aprendizaje de manera asincrónica, potenciando así el 

aprendizaje social y continuo más allá del aula física (Tsang & Tsui, 2017). Las 

dimensiones del uso de redes sociales incluyen la frecuencia y los modos de 

interacción, la efectividad en la mejora de la comprensión de contenidos educativos, 

la pertinencia de los contenidos compartidos y la accesibilidad y facilidad de uso de 

las plataformas (Tsang & Tsui, 2017). La epistemología del aprendizaje activo se basa 

en la interacción dinámica entre el estudiante y el entorno educativo, destacando que 

el conocimiento se construye a través de experiencias prácticas y la reflexión crítica 

(Kalamas et al., 2017). Este enfoque promueve un rol protagónico del estudiante, 

desarrollando competencias como la capacidad de pensar críticamente y la resolución 

de problemas mediante actividades colaborativas y proyectos aplicados a situaciones 

reales (Gleason et al., 2011). El Modelo Dinámico de Aprendizaje Activo (MoDAA) 

incorpora teorías constructivistas de Piaget, Ausubel y Tulving, enfatizando la 

formación del saber mediante la interacción con el entorno y la reestructuración 

continua de estructuras lógicas y conceptuales (Granja, 2015; Medina, 2000; 

Raynaudo & Peralta, 2017). El aprendizaje activo, según Tobón (2006), se relaciona 
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con el pensamiento complejo, permitiendo a los estudiantes aplicar sus competencias 

a su propio ritmo y adaptándose a circunstancias emergentes en el aula. Silva Quiroz 

& Castillo (2017) y Albarrán & Díaz (2021) destacan que las metodologías activas 

fomentan la implicación, la independencia y el crecimiento de competencias críticas, 

mientras que Durán & Rosado (2023) y Escamilla-Martínez & Muriel-Amezcua (2022) 

subrayan su capacidad para crear un ambiente de aprendizaje profundo y duradero. 

Lombardi et al. (2021) identifican dimensiones del aprendizaje activo como el 

aprendizaje socio-conductual, cognitivo y emocional, enfatizando la importancia de 

las interacciones sociales, el desarrollo de habilidades intelectuales y el manejo de 

emociones en el proceso educativo. 

En conclusión, mientras que las redes sociales ofrecen beneficios educativos 

significativos al facilitar el acceso a recursos y la colaboración, es crucial abordar sus 

desafíos para maximizar sus ventajas y minimizar los impactos negativos. El 

aprendizaje activo, apoyado por teorías constructivistas, emerge como una 

metodología eficaz para el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo un 

aprendizaje profundo y significativo en un entorno educativo dinámico. El aprendizaje 

activo incorpora diversos elementos que robustecen las concepciones y prácticas 

pedagógicas dentro del aula cuando son contextualizadas por los docentes. Según 

Tobón (2006), se establece una serie de relaciones con el pensamiento complejo, el 

cual se define como un método para construir conocimientos que considera la 

interconexión de sus partes. Estas partes se potencian cuando los estudiantes tienen 

la capacidad de aplicar sus competencias a su propio ritmo, lo que permite al docente 

utilizar tiempos adicionales y abordar temáticas imprevistas. Esto implica emplear 

menos material del inicialmente proporcionado y adaptarse a las circunstancias 

emergentes en la creación de espacios y escenarios propicios para el aprendizaje 

activo. 

En el primer objetivo específico, el valor de significancia (sig.=0.017<0.05) determina 

que el uso de las redes sociales ha causado un impacto considerable en el 

aprendizaje socio-conductual de los estudiantes. Vera et al. (2022), destaca que un 

alto porcentaje de estudiantes valoran positivamente estas metodologías, aunque se 

reconoce que aún persiste un uso predominante de métodos tradicionales por parte 

de los docentes. La discrepancia entre ambos resultados podría señalar una 

complejidad adicional en la aplicación de tecnologías y enfoques activos en el aula, 
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sugiriendo que, si bien los enfoques activos son generalmente apreciados y 

recomendados, su integración con herramientas como las redes sociales podría no 

siempre producir los efectos esperados en el aprendizaje. Esto resalta la necesidad 

de un análisis más detallado sobre cómo se aplican estas metodologías y qué factores 

específicos podrían estar influyendo en los resultados observados. Asimismo, 

Lombardi et al. (2021) menciona que el aprendizaje socio- conductual involucra las 

interacciones sociales que facilitan el aprendizaje, como el trabajo en equipo y la 

discusión grupal. Esta dimensión enfatiza el contexto social y su importancia en el 

aprendizaje, donde los estudiantes pueden observar, imitar y recibir retroalimentación 

de sus pares y docentes, facilitando así procesos de aprendizaje más profundos y 

significativos.  

Los enfoques de aprendizaje activo son valorados por los estudiantes y 

recomendados para el desarrollo de competencias, su éxito no es absoluto y puede 

depender de múltiples factores. Estos enfoques, diseñados para promover la 

participación, el razonamiento crítico y la autonomía, son generalmente bien 

recibidos, pero su efectividad puede verse afectada por cómo se integran en el 

entorno educativo más amplio. Es crucial considerar la combinación de metodologías 

tradicionales, que aún tienen un papel significativo en la enseñanza, con estas nuevas 

estrategias activas. Además, el contexto social de aprendizaje, que incluye las 

dinámicas de interacción entre estudiantes y docentes, así como el ambiente 

colaborativo en el aula, juega un rol esencial. Un enfoque de aprendizaje activo puede 

ser menos efectivo si no se adapta adecuadamente a las características específicas 

del grupo de estudiantes, a la cultura escolar y a las expectativas educativas. Por lo 

tanto, la implementación exitosa de estos enfoques requiere una planificación 

cuidadosa que tenga en cuenta todos estos elementos interrelacionados. las redes 

sociales también tienen un impacto negativo considerable. El uso excesivo de estas 

plataformas puede desviar la atención de los estudiantes de sus estudios y tareas, 

promoviendo la procrastinación y perjudicando su rendimiento académico (Armaza, 

2023). Además, los estudiantes pueden ser víctimas de ciberacoso, lo cual puede 

derivar en serios problemas emocionales y psicológicos (Tufekci & Wilson, 2018). 

Asimismo, el manejo inadecuado de la privacidad puede exponer a los jóvenes a 

riesgos innecesarios (Kelly et al., 2018). La adicción a las redes sociales puede 

desarrollar comportamientos compulsivos, reduciendo el tiempo dedicado a 
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actividades físicas, interacciones sociales presenciales y descanso adecuado 

(Seshadri et al., 2021). 

En el segundo objetivo específico, el valor de significancia (sig.=0.019<0.05) 

proporciona una base sólida para concluir que el programa uso de las redes sociales 

ha mostrado una mejora significativa en el aprendizaje cognitivo. Lara et al. (2022), 

sugieren que la integración de herramientas digitales en el entorno educativo puede 

tener un efecto positivo en el aprendizaje, aunque este impacto no siempre es 

uniforme. En el caso de los laboratorios virtuales, aunque se reconoció su 

importancia, las opiniones sobre su efectividad variaron entre los estudiantes. De 

manera similar, el programa de redes sociales muestra una mejora significativa en el 

aprendizaje activo, pero esto podría depender de cómo se implementen y utilicen 

estas herramientas dentro del contexto educativo. La variabilidad en la percepción y 

efectividad de ambas tecnologías resalta la necesidad de una implementación 

cuidadosa y adaptada a las características específicas de los estudiantes para 

maximizar sus beneficios en el aprendizaje. Asimismo, Lombardi et al. (2021) 

menciona que el aprendizaje cognitivo se refiere al desarrollo de habilidades 

intelectuales y de pensamiento crítico que permiten a los estudiantes procesar 

información de manera efectiva, aplicar conocimientos a nuevos problemas, y generar 

nuevas ideas. Este aspecto del aprendizaje activo implica un enfoque en las 

estrategias de aprendizaje y en la metacognición, permitiendo controlar a los 

estudiantes su aprendizaje mediante la planificación, monitorización y evaluación de 

su comprensión y progreso. 

El desarrollo del aprendizaje activo también está relacionado con el fortalecimiento de 

habilidades cognitivas y de pensamiento crítico. Este enfoque subraya la relevancia 

de emplear estrategias de aprendizaje efectivas y de fomentar la metacognición, lo 

que permite a los estudiantes manejar su propio proceso de aprendizaje a través de 

la planificación, supervisión y evaluación de su progreso. La implementación exitosa 

de estas metodologías requiere una atención cuidadosa para asegurar que se 

maximicen los beneficios del aprendizaje activo. 

En el tercer objetivo específico, el valor de significancia (sig.=0.023<0.05), lo cual 

sugiere que el programa de uso de las redes sociales ha generado una mejora notable 

en el aprendizaje emocional de los estudiantes. El resultado se relaciona con el 
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estudio de Ruvalcaba et al. (2022), que examinó cómo los estudiantes utilizan 

plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Ambos resultados sugieren que 

el uso de redes sociales puede tener un efecto beneficioso en el ámbito educativo, 

aunque el efecto puede variar según la plataforma y el contexto en el que se utilice. 

El estudio de Ruvalcaba et al. muestra que el uso de estas redes sociales está 

influenciado por el nivel educativo y el área de conocimiento, destacando la necesidad 

de ajustar las estrategias de comunicación y educación digital a las características 

específicas de los estudiantes. De manera similar, la mejora en el aprendizaje 

emocional observada en el programa de redes sociales puede depender de cómo se 

integren y utilicen estas herramientas en el entorno educativo, resaltando la necesidad 

de personalizar las estrategias para maximizar sus beneficios. Asimismo, Lombardi 

et al. (2021) indica que el aprendizaje emocional resalta la relevancia de las 

emociones en el proceso educativo, enfocándose en cómo estas afectan la 

motivación y participación en el aula de los estudiantes. En el marco del aprendizaje 

activo, el aprendizaje emocional abarca aspectos como el manejo del estrés y la 

frustración, el fomento de la resiliencia y la habilidad para afrontar retos, así como el 

impulso de una perspectiva positiva hacia el aprendizaje. 

El aprendizaje emocional, al ser fundamental para la motivación y participación de los 

estudiantes, está afectado por el uso de redes sociales cuando estas son empleadas 

de manera adecuada. Esto resalta la importancia de considerar las emociones y su 

manejo dentro del proceso educativo, integrando herramientas digitales que 

favorezcan un ambiente de aprendizaje positivo y resiliente. Por su parte, Durán & 

Rosado (2023) definen el aprendizaje activo como innovadoras técnicas y métodos 

utilizados por los educadores para promover mediante la participación el aprendizaje 

significativo de los alumnos. Estas metodologías pueden implementarse en diferentes 

ámbitos de la educación, tanto formal como informal, favoreciendo un aprendizaje 

autónomo y comprometido. De acuerdo con Escamilla-Martínez & Muriel-Amezcua 

(2022), las metodologías activas desarrollan un ambiente participativo en los 

estudiantes, resultando en un aprendizaje más profundo y perdurable. Luelmo (2018) 

sostiene que en el aula el aprendizaje activo contribuye significativamente al 

desarrollo de habilidades prácticas y teóricas. Según Enríquez (2020), estas técnicas 

innovadoras permiten a los alumnos asumir activamente sus aprendizajes. Ferrada & 

Contreras (2021) indican que las metodologías activas no solo fomentan la 
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colaboración, sino que mejoran la comprensión de los contenidos, y el trabajo en 

equipo. 
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V. CONCLUSIONES

1. Se concluye que el valor de significancia (sig.=0.015<0.05) ofrece una

evidencia clara de que la implementación del programa de uso de las redes

sociales ha tenido un impacto significativo en el aprendizaje activo de los

estudiantes.

2. Se determinó que el valor de significancia (sig.=0.017<0.05) proporciona una

base sólida para concluir que el programa uso de las redes sociales ha causado

un incremento considerable en el aprendizaje socio-conductual de los

estudiantes.

3. Se estableció que el valor de significancia (sig.=0.019<0.05) proporciona una

base sólida para concluir que el programa uso de las redes sociales ha

mostrado una mejora significativa en el aprendizaje cognitivo.

4. Se concluye que el valor de significancia (sig.=0.023<0.05), lo cual sugiere que

el programa de uso de las redes sociales ha generado una mejora notable en

el aprendizaje emocional de los estudiantes.
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VI. RECOMENDACIONES  
 

1. Recomendar al director a que los docentes reciban formación continua sobre 

cómo integrar las redes sociales en sus estrategias pedagógicas de manera 

efectiva. Esta formación debe centrarse en cómo las redes pueden promover 

la colaboración, el pensamiento crítico en los alumnos en su desarrollo 

educativo. Según un estudio de Ballesta et al. (2021) el uso efectivo de redes 

sociales en la educación puede mejorar la interacción entre estudiantes y 

docentes, y promover un ambiente de aprendizaje más dinámico. 

2. Recomendar a los docentes explorar el uso de herramientas digitales 

alternativas que puedan apoyar el aprendizaje socio-conductual sin los riesgos 

asociados al uso de redes sociales. Plataformas de aprendizaje colaborativo, 

como foros de discusión académica o entornos de aprendizaje virtual, pueden 

ofrecer un espacio más controlado y orientado al desarrollo de competencias 

activas. De acuerdo con la investigación de (Macías & Lozada, 2020), los 

entornos de aprendizaje online pueden ser altamente efectivos cuando se 

diseñan para fomentar la interacción y el compromiso activo de los estudiantes. 

3. Recomendar a los docentes diseñar actividades educativas que utilicen redes 

sociales de manera que fomenten la participación activa y el pensamiento 

crítico. Esto podría incluir debates en línea, proyectos colaborativos y tareas 

que requieran interacción constante. Según estudios de Delgado et al. (2020), 

el uso de redes sociales puede enriquecer el aprendizaje activo si se integra 

adecuadamente en las estrategias pedagógicas. 

4. Recomendar a los docentes crear oportunidades para que los estudiantes 

expresen y reflexionen sobre sus emociones en plataformas de redes sociales. 

Los foros de discusión o blogs en línea pueden ser herramientas útiles para 

que los estudiantes compartan sus sentimientos y experiencias. La 

investigación de Otero et al. (2021) sugiere que la expresión emocional en 

redes sociales puede ayudar a los estudiantes a procesar y entender mejor sus 

emociones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLES DEF. CONCEPTUAL DEF. OPERACIONAL DIMENSIONES Ítems Escala de medición 

Uso de las redes 
sociales 

Constituyen el uso de plataformas 
digitales que facilitan la interacción y 
comunicación entre usuarios, 
aprovechando una conectividad 
universal e instantánea. Estas 
plataformas permiten a los usuarios, 
incluidos estudiantes y educadores, 
participar en foros en línea, compartir 
perspectivas y acceder a materiales de 
aprendizaje de manera asincrónica, 
potenciando así el aprendizaje social y 
continuó más allá del aula física 
(Tsang & Tsui, 2017) 

Uso 

 Programa 

Utilidad 

Relevancia 

Facilidad de uso 

Aprendizaje 
activo 

El aprendizaje activo se caracteriza 
por ser un método pedagógico que 
fomenta la implicación directa de los 
estudiantes en su proceso educativo, 
animándolos a construir su propio 
conocimiento mediante la interacción y 
el ejercicio activo, más allá de la 
recepción pasiva de datos (Lombardi 
et al., 2021). 

Aprendizaje Socio-
conductual 

Participación en actividades 
grupales 1,2,3 

Ordinal 
Interacción con el profesor 4,5,6 

Conducta en el aula 7 

Aprendizaje Cognitivo Resolución de problemas 8,9,10 

Uso de recursos educativos 11,12,13 

Toma de decisiones 
académicas 14 

Aprendizaje 
Emocional 

Manejo de la frustración 15,16,17 

Autoestima académica 18,19,20 

Gestión de emociones en el 
aprendizaje 21 



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de aprendizaje activo 

Instrucciones 

 Por favor, desarrolle todos los reactivos. 

 El desarrollo de este cuestionario tiene una duración de 25 minutos. 

 Para calificar cada reactivo, utilice las opciones de respuesta que se encuentra a la 
derecha del cuestionario. 

N° 
Ítems 

Siempre 

(3) 

A veces 

(2) 

Nunca 

(1) 

Aprendizaje Socio-conductual 

1 Participa activamente en discusiones de grupo en clase 

2 Colabora con sus compañeros en proyectos grupales 

3 Toma la iniciativa para liderar actividades grupales 

4 Hace preguntas al profesor cuando no entiende algo. 

5 Participa en las actividades propuestas por el profesor 

6 Consulta al profesor para obtener retroalimentación sobre su 
desempeño 

7 Mantiene una actitud respetuosa y colaborativa durante las 
clases 

Aprendizaje Cognitivo 

8 Busca diferentes estrategias para resolver problemas 
académicos 

9 Analiza y reflexiona sobre los errores cometidos en su trabajo

10 Aplica el conocimiento adquirido en nuevas situaciones 

11 Utiliza recursos adicionales como libros y videos para 
complementar su aprendizaje. 

12 Aprovecha las herramientas digitales para mejorar su 
comprensión de los temas. 

13 Consulta fuentes de información fiables para sus trabajos 
escolares 

14 Evalúa diferentes opciones antes de tomar decisiones sobre 
sus estudios. 

Aprendizaje Emocional 

15 Maneja adecuadamente la frustración cuando no entiende 
algo de inmediato 

16 Persevera en sus estudios a pesar de las dificultades. 

17 Busca apoyo emocional cuando se siente abrumado por la 
carga académica 

18 Se siente capaz de alcanzar sus metas académicas 

19 Confía en sus habilidades para aprender nuevos temas 

20 Se siente satisfecho con su desempeño escolar 

21 Controla sus emociones durante exámenes y presentaciones. 



Ficha técnica 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de aprendizaje activo  

Fecha de Creación:  2024 

Autor(es):  Sánchez Córdova, Luz Milagros 

Procedencia Piura 

Administración Individual/Grupal 

Tiempo de aplicación 25 minutos 

Número de Ítems/Preguntas: 21 

Ámbito de aplicación: Educación 

Significación: 
El instrumento está constituido por 3 
dimensiones:   Aprendizaje Socio-conductual, 
Aprendizaje Cognitivo, Aprendizaje Emocional  

Objetivo: Medir el aprendizaje activo 

Escala de Respuestas:  Siempre (3), A veces (2), Nunca (1) 

Niveles:  Nivel ato, medio, bajo 

Confiabilidad: Prueba piloto alfa de Cronbach 

Validez contenida Será por 3 profesionales expertos 



Anexo 3: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



 

Anexo 4: Resultados del análisis de consistencia interna 

Confiabilidad de instrumento  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha  

Cronbach  N de elementos 

,878 21 

 

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 45.50 50.489 0.629 0.833 

P2 46.00 58.556 0.259 0.822 

P3 45.90 54.211 0.580 0.817 

P4 45.90 57.100 0.418 0.826 

P5 45.50 58.167 0.443 0.835 

P6 45.80 51.844 0.739 0.817 

P7 46.00 58.556 0.259 0.854 

P8 45.90 54.211 0.580 0.807 

P9 45.90 57.100 0.418 0.816 

P10 45.50 58.167 0.443 0.815 

P11 45.80 51.844 0.739 0.809 

P12 45.90 54.211 0.580 0.807 

P13 45.50 58.167 0.443 0.823 

P14 45.80 51.844 0.739 0.807 

P15 46.00 58.556 0.259 0.824 

P16 45.80 51.844 0.739 0.847 

P17 45.50 58.167 0.443 0.835 

P18 46.00 58.556 0.259 0.834 

P19 45.80 51.844 0.739 0.817 

P20 45.80 51.844 0.739 0.827 

P21 46.00 54.111 0.545 0.899 

 

 

 

 



 

 
 
 
Anexo 5: Consentimiento o asentamiento informado UCV 

 



 



 





Anexo 7: Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación 



Anexo 8: Otras evidencias 

"Conéctate y Aprende: Redes Sociales para un 

Aprendizaje Activo"  



INTRODUCCIÓN 

En la era digital actual, las redes sociales juegan un papel predominante en la vida de 

los adolescentes. Estas plataformas, aunque inicialmente diseñadas para la 

socialización y el entretenimiento, poseen un gran potencial para mejorar el 

aprendizaje activo. "Conéctate y Aprende: Redes Sociales para un Aprendizaje 

Activo" es un programa innovador dirigido a estudiantes de tercer grado de 

secundaria. El programa tiene como objetivo transformar el uso cotidiano de las redes 

sociales en una herramienta poderosa para el desarrollo académico y personal de los 

estudiantes. Al participar en este programa, los estudiantes aprenderán a utilizar las 

redes sociales de manera segura y responsable, que les permitirán no solo sobresalir 

en su vida académica, sino también convertirse en ciudadanos digitales competentes 

y conscientes. A través de actividades interactivas y colaborativas, el programa busca 

fomentar una comprensión profunda y crítica del impacto de las redes sociales en el 

aprendizaje, promoviendo su uso constructivo y creativo.  

Objetivo General 

Mejorar el aprendizaje activo en estudiantes de tercer grado de secundaria mediante 

el uso responsable y constructivo de las redes sociales, abordando las dimensiones 

socio-conductual, cognitiva y emocional. 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar habilidades socio-conductuales para una comunicación efectiva y

colaborativa en redes sociales.

2. Fomentar el aprendizaje cognitivo a través del uso de recursos educativos

disponibles en plataformas sociales.

3. Promover la inteligencia emocional en el contexto del uso de redes sociales,

facilitando la gestión adecuada de emociones y conflictos en línea.

4. Enseñar prácticas de seguridad en línea para proteger la privacidad y

seguridad de los estudiantes.

5. Potenciar la creatividad en la creación de contenido multimedia educativo.



METODOLOGÍA 

El programa se llevará a cabo mediante una combinación de actividades teóricas y 

prácticas, utilizando un enfoque participativo y centrado en el estudiante. Cada sesión 

incluirá una breve introducción teórica, actividades interactivas y un cierre reflexivo. 

Las actividades prácticas incluirán debates, talleres, role-playing, análisis de casos, 

creación de contenido y proyectos colaborativos.



Sesión Tema Objetivo Específico Actividades Materiales 

1 
Introducción a las Redes 
Sociales 

Conocer el uso y propósito de las 
redes sociales 

Debate grupal, 
presentación 
multimedia 

Proyector, laptop, 
internet 

2 
Redes Sociales y 
Aprendizaje 

Identificar el impacto de las redes 
en el aprendizaje 

Taller interactivo, 
ejemplos prácticos 

Proyector, laptop, 
internet 

3 
Seguridad en Redes 
Sociales 

Reconocer la importancia de la 
seguridad en línea 

Charla, actividades 
grupales 

Folletos, proyector 

4 Comunicación Efectiva 
Desarrollar habilidades de 
comunicación en redes 

Role-playing, análisis 
de casos 

Proyector, laptop, 
internet 

5 
Redes Sociales y Trabajo 
Colaborativo 

Fomentar la colaboración a 
través de redes 

Actividades 
colaborativas en línea 

Laptop, internet, 
plataformas 
colaborativas 

6 
Creatividad en Redes 
Sociales 

Potenciar la creatividad en el uso 
de redes 

Taller de creación de 
contenido 

Proyector, laptop, 
internet 

7 Gestión del Tiempo 
Manejar el tiempo en el uso de 
redes para mejorar el aprendizaje 

Planificación de 
actividades, discusión 

Proyector, laptop, 
internet 

8 Resolución de Conflictos 
Abordar conflictos en redes 
sociales de manera constructiva 

Dinámicas de grupo, 
role-playing 

Proyector, laptop, 
internet 



9 
Redes Sociales y 
Aprendizaje Emocional 

Gestionar emociones en el 
contexto de redes sociales 

Actividades de 
mindfulness, reflexión 

Proyector, laptop, 
internet 

10 
Evaluación y 
Autoevaluación 

Autoevaluar el impacto del uso de 
redes en el aprendizaje 

Cuestionarios, 
discusión grupal 

Proyector, laptop, 
internet 

11 Proyectos Colaborativos 
Desarrollar un proyecto 
colaborativo utilizando redes 
sociales 

Trabajo en grupos, 
presentación de 
proyectos 

Laptop, internet 

12 Conclusiones y Reflexiones 
Reflexionar sobre el aprendizaje 
y el uso de redes sociales 

Discusión grupal, 
presentación de 
conclusiones 

Proyector, laptop, 
internet 



Sesión 1: Introducción a las Redes Sociales 

Objetivo: Conocer el uso y propósito de las redes sociales. 

• Inicio (15 minutos):

o Actividad: Breve presentación sobre el objetivo del programa.

o Descripción: El docente introduce el programa y explica los objetivos

generales y específicos que se esperan alcanzar. Se presenta la

importancia del uso adecuado de las redes sociales.

• Desarrollo (60 minutos):

o Actividad: Debate grupal sobre el uso de redes sociales.

o Descripción: Los estudiantes se dividen en grupos pequeños para

discutir sus experiencias personales y percepciones sobre el uso de las

redes sociales. Posteriormente, se realiza una presentación multimedia

que abarca diferentes plataformas de redes sociales y su propósito

(Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, etc.).

o Materiales: Proyector, laptop, internet.

• Cierre (15 minutos):

o Actividad: Reflexión grupal sobre los beneficios y riesgos de las redes

sociales.

o Descripción: Los estudiantes comparten sus conclusiones sobre el

debate y la presentación. Se identifican y discuten los principales

beneficios y riesgos asociados con el uso de redes sociales.

Sesión 2: Redes Sociales y Aprendizaje 

Objetivo: Identificar el impacto de las redes en el aprendizaje. 

• Inicio (15 minutos):

o Actividad: Introducción al tema del aprendizaje en redes sociales.

o Descripción: El docente presenta el tema del impacto de las redes

sociales en el aprendizaje, destacando cómo pueden ser una

herramienta educativa.

• Desarrollo (60 minutos):

o Actividad: Taller interactivo donde los estudiantes exploran ejemplos

prácticos de aprendizaje a través de redes sociales.



o Descripción: Los estudiantes participan en actividades prácticas

utilizando redes sociales para investigar y aprender sobre un tema

específico. Se les guía para utilizar plataformas como YouTube,

Instagram, y blogs educativos para acceder a recursos de aprendizaje.

o Materiales: Proyector, laptop, internet.

• Cierre (15 minutos):

o Actividad: Discusión grupal sobre lo aprendido y su aplicación.

o Descripción: Los estudiantes comparten lo que aprendieron durante el

taller y cómo pueden aplicar estas herramientas en su propio

aprendizaje diario.

Sesión 3: Seguridad en Redes Sociales 

Objetivo: Reconocer la importancia de la seguridad en línea. 

• Inicio (15 minutos):

o Actividad: Presentación sobre los riesgos de la seguridad en redes.

o Descripción: El docente presenta los riesgos más comunes asociados

con el uso de redes sociales, como el ciberacoso, la suplantación de

identidad, y el robo de información.

• Desarrollo (60 minutos):

o Actividad: Charla con un experto en seguridad en línea. Actividades

grupales para identificar medidas de seguridad.

o Descripción: Un experto en seguridad informática brinda una charla

sobre cómo protegerse en línea. Luego, los estudiantes participan en

actividades grupales para identificar y discutir medidas de seguridad

efectivas.

o Materiales: Folletos, proyector.

• Cierre (15 minutos):

o Actividad: Reflexión y compromiso de aplicar buenas prácticas de

seguridad.

o Descripción: Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de la

seguridad en línea y se comprometen a aplicar buenas prácticas en su

uso diario de redes sociales.



 

Sesión 4: Comunicación Efectiva 

Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación en redes. 

• Inicio (15 minutos): 

o Actividad: Breve charla sobre la importancia de la comunicación 

efectiva. 

o Descripción: El docente explica la relevancia de la comunicación 

efectiva en las redes sociales y su impacto en las relaciones personales 

y profesionales. 

• Desarrollo (60 minutos): 

o Actividad: Role-playing para practicar comunicación en redes. Análisis 

de casos reales. 

o Descripción: Los estudiantes participan en actividades de role-playing 

para practicar diferentes escenarios de comunicación en redes sociales. 

Además, se analizan casos reales de buena y mala comunicación en 

redes. 

o Materiales: Proyector, laptop, internet. 

• Cierre (15 minutos): 

o Actividad: Evaluación de las habilidades practicadas. 

o Descripción: Los estudiantes evalúan sus habilidades de comunicación 

y reciben retroalimentación del docente y sus compañeros. 

Sesión 5: Redes Sociales y Trabajo Colaborativo 

Objetivo: Fomentar la colaboración a través de redes. 

• Inicio (15 minutos): 

o Actividad: Introducción sobre la colaboración en redes. 

o Descripción: El docente presenta ejemplos de cómo las redes sociales 

pueden facilitar el trabajo colaborativo, tanto en entornos educativos 

como profesionales. 

• Desarrollo (60 minutos): 

o Actividad: Actividades colaborativas en línea utilizando plataformas 

como Google Docs o Padlet. 



o Descripción: Los estudiantes trabajan en equipos para completar una

tarea colaborativa utilizando herramientas en línea. Se fomenta la

participación activa y el intercambio de ideas.

o Materiales: Laptop, internet, plataformas colaborativas.

• Cierre (15 minutos):

o Actividad: Reflexión sobre la experiencia colaborativa.

o Descripción: Los estudiantes reflexionan sobre su experiencia de

trabajo en equipo y discuten los desafíos y beneficios del trabajo

colaborativo en línea.

Sesión 6: Creatividad en Redes Sociales 

Objetivo: Potenciar la creatividad en el uso de redes. 

• Inicio (15 minutos):

o Actividad: Charla sobre creatividad y redes sociales.

o Descripción: El docente habla sobre cómo las redes sociales pueden

ser utilizadas como una plataforma para la expresión creativa y la

innovación.

• Desarrollo (60 minutos):

o Actividad: Taller de creación de contenido multimedia (videos, memes,

infografías).

o Descripción: Los estudiantes participan en un taller donde crean

contenido multimedia utilizando herramientas en línea. Se les anima a

ser creativos y a explorar diferentes formas de comunicación visual.

o Materiales: Proyector, laptop, internet.

• Cierre (15 minutos):

o Actividad: Presentación de los trabajos creativos.

o Descripción: Los estudiantes presentan sus creaciones al grupo y

reciben retroalimentación. Se discuten las mejores prácticas para la

creación de contenido en redes sociales.

Sesión 7: Gestión del Tiempo 

Objetivo: Manejar el tiempo en el uso de redes para mejorar el aprendizaje. 



 

• Inicio (15 minutos): 

o Actividad: Charla sobre la gestión del tiempo. 

o Descripción: El docente presenta técnicas y herramientas para una 

gestión eficaz del tiempo, especialmente en el contexto del uso de redes 

sociales. 

• Desarrollo (60 minutos): 

o Actividad: Planificación de actividades diarias y semanales para 

equilibrar el uso de redes. 

o Descripción: Los estudiantes elaboran un plan personal de gestión del 

tiempo, equilibrando sus actividades escolares, tiempo de ocio y uso de 

redes sociales. 

o Materiales: Proyector, laptop, internet. 

• Cierre (15 minutos): 

o Actividad: Discusión sobre la importancia de la gestión del tiempo. 

o Descripción: Los estudiantes comparten sus planes y discuten la 

importancia de una buena gestión del tiempo para el logro de sus 

objetivos académicos y personales. 

Sesión 8: Resolución de Conflictos 

Objetivo: Abordar conflictos en redes sociales de manera constructiva. 

• Inicio (15 minutos): 

o Actividad: Introducción sobre la resolución de conflictos. 

o Descripción: El docente explica las técnicas de resolución de conflictos 

y su importancia en el contexto de las interacciones en redes sociales. 

• Desarrollo (60 minutos): 

o Actividad: Dinámicas de grupo y role-playing para practicar resolución 

de conflictos. 

o Descripción: Los estudiantes participan en dinámicas de grupo y role-

playing donde practican la resolución de conflictos en diferentes 

escenarios relacionados con las redes sociales. 

o Materiales: Proyector, laptop, internet. 

• Cierre (15 minutos): 

o Actividad: Reflexión sobre lo aprendido. 



 

o Descripción: Los estudiantes reflexionan sobre las técnicas de 

resolución de conflictos aprendidas y cómo aplicarlas en su vida diaria. 

Sesión 9: Redes Sociales y Aprendizaje Emocional 

Objetivo: Gestionar emociones en el contexto de redes sociales. 

• Inicio (15 minutos): 

o Actividad: Charla sobre emociones y redes sociales. 

o Descripción: El docente presenta la relación entre el uso de redes 

sociales y la gestión emocional, destacando tanto los aspectos positivos 

como negativos. 

• Desarrollo (60 minutos): 

o Actividad: Actividades de mindfulness y reflexión sobre la gestión de 

emociones. 

o Descripción: Los estudiantes participan en actividades de mindfulness 

y ejercicios de reflexión para aprender a gestionar sus emociones al 

interactuar en redes sociales. 

o Materiales: Proyector, laptop, internet. 

• Cierre (15 minutos): 

o Actividad: Compartir experiencias y estrategias de gestión emocional. 

o Descripción: Los estudiantes comparten sus experiencias personales 

y discuten estrategias efectivas para gestionar sus emociones en el 

contexto de las redes sociales. 

Sesión 10: Evaluación y Autoevaluación 

Objetivo: Autoevaluar el impacto del uso de redes en el aprendizaje. 

• Inicio (15 minutos): 

o Actividad: Explicación sobre la importancia de la evaluación. 

o Descripción: El docente explica por qué es importante evaluar y 

autoevaluar el impacto del uso de redes sociales en el aprendizaje. 

• Desarrollo (60 minutos): 

o Actividad: Cuestionarios y discusión grupal para autoevaluar el impacto 

de las redes sociales en su aprendizaje. 



 

o Descripción: Los estudiantes completan cuestionarios diseñados para 

evaluar su uso de redes sociales y su impacto en su aprendizaje. 

Posteriormente, discuten sus respuestas y reflexionan en grupo. 

o Materiales: Proyector, laptop, internet. 

• Cierre (15 minutos): 

o Actividad: Reflexión sobre las áreas de mejora. 

o Descripción: Los estudiantes identifican áreas de mejora y desarrollan 

un plan de acción para optimizar el uso de redes sociales en su 

aprendizaje. 

Sesión 11: Proyectos Colaborativos 

Objetivo: Desarrollar un proyecto colaborativo utilizando redes sociales. 

• Inicio (15 minutos): 

o Actividad: Introducción al trabajo colaborativo. 

o Descripción: El docente explica la importancia del trabajo colaborativo 

y presenta las directrices para el proyecto grupal. 

• Desarrollo (60 minutos): 

o Actividad: Trabajo en grupos para desarrollar y presentar un proyecto 

utilizando redes sociales. 

o Descripción: Los estudiantes se dividen en grupos y trabajan en un 

proyecto colaborativo que utilizará redes sociales como herramienta 

principal. Al final de la sesión, los grupos presentan sus proyectos al 

resto de la clase. 

o Materiales: Laptop, internet. 

• Cierre (15 minutos): 

o Actividad: Presentación de los proyectos y retroalimentación. 

o Descripción: Los estudiantes presentan sus proyectos y reciben 

retroalimentación del docente y sus compañeros. 

Sesión 12: Conclusiones y Reflexiones 

Objetivo: Reflexionar sobre el aprendizaje y el uso de redes sociales. 

• Inicio (15 minutos): 



o Actividad: Recapitulación de todo el programa.

o Descripción: El docente hace un resumen de los temas abordados

durante el programa y destaca los puntos más importantes.

• Desarrollo (60 minutos):

o Actividad: Discusión grupal y presentación de conclusiones.

o Descripción: Los estudiantes participan en una discusión grupal donde

comparten sus reflexiones y conclusiones sobre el programa. Cada

grupo presenta sus conclusiones finales.

o Materiales: Proyector, laptop, internet.

• Cierre (15 minutos):

o Actividad: Reflexión final y compromiso para el uso positivo de las

redes sociales.

o Descripción: Los estudiantes reflexionan sobre el impacto del

programa en su aprendizaje y se comprometen a utilizar las redes

sociales de manera positiva y constructiva en el futuro.




