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Resumen 

El objetivo principal de esta investigación fue revelar la naturaleza de la 

adicción a las redes sociales en estudiantes con disortografía de dos centros 

educativos en Lima en el año 2024. Este estudio fue de tipo básico descriptivo 

y contó con la participación de un total de 8 estudiantes. Se utilizaron 

instrumentos de recolección de datos, específicamente entrevistas que fueron 

validadas por tres expertos profesionales. Los datos recopilados fueron 

analizados estadísticamente utilizando el software ATLAS. Ti 9. Los resultados 

mostraron que los códigos "Pensaba en lo que podía estar pasando en las 

redes sociales" y "Sentía gran necesidad de permanecer conectado(a) a las 

redes sociales" con un valor de 0.40, siendo más relevante en la Institución 

Educativa A del distrito del Rímac en comparación con la Institución Educativa 

B del distrito de San Juan de Lurigancho. Se concluyó que en la IE B la 

significancia era mayor que en la A. 

Palabras clave: Adicción, redes, sociales, institución, educativa.
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Abstract 

The main objective of this research was to reveal the nature of social media 

addiction in students with dysorthography from two educational centers in Lima 

in the year 2024. This study was a basic descriptive type and included the 

participation of a total of 8 students. Data collection instruments were used, 

specifically interviews validated by three professional experts. The collected 

data were statistically analyzed using the ATLAS.ti 9 software. The results 

showed that the codes "Thought about what might be happening on social 

media" and "Felt a great need to stay connected to social media" had a value 

of 0.40, being more relevant in Educational Institution A in the Rímac district 

compared to Educational Institution B in the San Juan de Lurigancho district. It 

was concluded that the significance was greater in IE B than in IE A. 

Keywords: Addiction, social, media, educacional, institution. 
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I. INTRODUCCIÓN

En esta etapa, las plataformas digitales han cambiado la manera que las 

personas se puedan comunican, accediendo a los informes y entretenimiento. 

Este fenómeno es notablemente predominante entre los pubescentes, quienes 

esencialmente son los utilizadores de estos medios sociales como instagram, 

facebook, tik tok y twitter (Anderson y Jiang, 2018). No obstante, el uso excesivo 

de estas plataformas digitales genera una gran preocupación entre progenitores, 

docentes y profesionales sanitario debido a sus potenciales efectos negativos en 

el bienestar mental y el rendimiento académico de los jóvenes (Kuss y Griffiths, 

2017). 

Este trastorno especifico del aprendizaje que afecta la escritura, es conocido 

como disortografía, en donde se ha caracterizado por las dificultades persistentes 

en la adquisición y en la empleabilidad de los reglamentos ortográficos y 

gramaticales (APA, 2013). Los estudiantes con disortografía a menudo enfrentan 

desafíos adicionales en el ámbito académico, ya que sus dificultades para escribir 

correctamente pueden influir en su rendimiento general y en su autoestima 

(Lerner & Johns, 2012). La combinación de la disortografía con el uso desmedido 

de los distintos medios sociales que agravan estas incógnitas, creando un ciclo 

dependiente y bajo aprovechamiento académico que es difícil de romper (Lepp 

et al., 2015). 

A nivel mundial, estudios han demostrado que los adolescentes exceden del 

tiempo considerable en las redes sociales. Según lo investigado por Twenge y 

Campbell (2018), el desmesurado uso de las plataformas sociales en los 

adolescentes ha incrementado drásticamente en este último decenio, con un 

promedio de más de dos horas diarias dedicadas a estas plataformas. Este uso 

excesivo Se ha observado que está vinculado a niveles más elevados de 

depresión, problemas que tiene en su ciclo sueño y ansiedad, así como con un 

menor desempeño académico (Twenge et al., 2019). 
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En Perú, esta situación sigue un patrón similar. Teniendo en cuenta a la 

Institución Nacional de Estadística e Informática (2023) , revela 

aproximadamente un 85% de los pubescentes entre las edades de doce y 

diecisiete años utilizan alguna forma de redes sociales, y de este grupo, alrededor 

del 60% pasa más de tres horas diarias en estas plataformas. La persistencia de 

la utilidad sobre las plataformas sociales es motivo de mucha preocupación, 

especialmente para los escolares que ya enfrentan dificultades académicas 

debido a trastornos del aprendizaje como la disortografía. Desde El Ministerio de 

Educación del Perú en 2022 ha reconocido la necesidad de abordar el uso 

desmedido de éstas plataformas sociales y sus resultados en el desempeño 

académico y la resiliencia estudiantil. 

La empleabilidad de estas plataformas sociales y trastornos del aprendizaje ha 

sido objeto de diversos estudios. Por ejemplo, el trabajo de Przybylski y Weinstein 

(2017) encontró que el uso prudente de estas plataformas sociales puede tener 

mejores beneficios, como una mayor conexión social y acceso a información 

educativa. Sin embargo, el uso excesivo tiende a ser perjudicial, especialmente 

para aquellos con dificultades de aprendizaje, ya que puede distraerlos de sus 

tareas académicas y aumentar su estrés y ansiedad. 

En el ámbito peruano, investigaciones locales han examinado la prevalencia y 

los impactos del uso de redes sociales entre adolescentes. Cabanillas y Díaz 

(2021) encontraron que en Lima, el 70% de los estudiantes de secundaria 

reportaron utilizar redes sociales por más de dos horas al día, y un 30% manifestó 

experimentar ansiedad cuando no podían acceder a estas plataformas. Estos 

descubrimientos destacan la gran importancia de entender cómo los usos 

exorbitantes de estos medios sociales que perjudica a los aprendices con 

disortografía, así como la necesidad de implementar intervenciones efectivas 

para mitigar estos efectos negativos. 

Este estudio se centra en investigar sobre adicción a las redes sociales en 

estudiantes con disortografía en dos centros educativos de Lima, 2024. La 

finalidad es comprender el gran impacto que emplea las plataformas sociales del 

aprovechamiento educativo y de la tranquilidad emocional de los colegiales. 
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Además, se busca identificar estrategias efectivas para apoyar a estos jóvenes y 

reducir los efectos negativos derivados de utilizar excesivamente los medios 

sociales. 

Este estudio especialmente es relevante dentro del entorno reciente, donde la 

pandemia del coronavirus generó el aumentado de la empleabilidad en 

herramientas digitales para instruir y comunicar (Wiederhold, 2020). Comprender 

estos fenómenos es crucial para desarrollar políticas y prácticas educativas que 

promuevan un uso equilibrado de las redes sociales y proporcionen apoyo 

adecuado a los estudiantes que enfrentan dificultades en el aprendizaje. 

Ante este problema, se requiere hacer un estudio que contribuya a abordar las 

diversas dificultades que los estudiantes puedan enfrentar durante su proceso 

educativo, así como mitigar la sumisión en las plataformas sociales. Este 

contexto, surge principalmente de esta pregunta de investigación como problema 

central:¿Cuáles son las diferencias respecto a la adicción a redes sociales en 

estudiantes con disortografía de dos centros educativos,Lima,2024?, asimismo 

los problemas específicos que se plantearon son: i) ¿Cuáles son las diferencias 

respecto obsesión a redes sociales en estudiantes con disortografía de dos 

centros educativos, Lima,2024?; ii) ¿Cuáles son las diferencias respecto la falta 

de control personal a redes sociales en estudiantes con disortografía de dos 

centros educativos , Lima,2024?; iii) ¿Cuáles son las diferencias respecto el uso 

excesivo a redes sociales en estudiantes con disortografía de dos centros 

educativos,Lima,2024? 

En este estudio, justificamos la necesidad de comprender esta sujeción en las 

plataformas sociales en estudiantes que presentan disortografía, destacando el 

descuido y carencia de exploración sobre las causas y efectos asociados. A nivel 

teórico, se busca fomentar investigaciones adicionales para aumentar el 

conocimiento sobre cómo la adicción a las plataformas sociales perjudica este 

conjunto específico de aprendices. Desde la perspectiva práctica, tiene como 

finalidad causar entendimiento y desarrollar estrategias efectivas para ayudar a 

aquellos afectados por este problema. Metodológicamente, se emplea una guía 

de entrevista semiestructurada validada por expertos para explorar la 

dependencia a las plataformas sociales, con el propósito de servir como 

herramienta en futuros estudios. Socialmente, se aspira a mejorar la condición 
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de los aprendices con dependencia a las redes sociales y disortografía, 

facilitando su desarrollo y mejorando su rendimiento académico y personal. 

Por último, la investigación propuesta presenta como objetivo general: Revelar 

cómo es la adicción a redes sociales en estudiantes con disortografía de dos 

centros educativos,Lima,2024.Además mencionaremos los objetivos específicos 

que son: i) Analizar cuáles son las diferencias respecto a la obsesión a redes 

sociales en estudiantes con disortografía de dos centros educativos ,Lima,2024; 

ii) Analizar cuáles son las diferencias respecto la falta de control personal de

redes sociales en estudiantes con disortografía de dos centros 

educativos,Lima,2024.; iii) Analizar cuáles son las diferencias respecto al uso 

excesivo de redes sociales en estudiantes con disortografía de dos centros 

educativos ,Lima,2024. 

Este acontecimiento global impacta a personas de las diferentes edades, aunque 

es más frecuente entre adolescentes y adultos jóvenes. Los estudios cualitativos 

ofrecen una exploración detallada de las circunstancias que impulso al desarrollo 

de esta adicción a estas plataformas, así como de los efectos que esta adicción 

genera en la rutina diaria de los usuarios. 

Álvarez y Martin (2021) realizaron un estudio internacional sobre la dependencia 

de los medios sociales en adolescentes, centrándose en cómo esta adicción se 

vincula con variables como la personalidad y los síntomas psicopatológicos. El 

objetivo principal fue identificar diferencias relacionadas con la edad, el género, 

los síntomas patológicos y la personalidad que están asociadas con la 

dependencia en las redes sociales en adolescentes. Esta muestra consiste un 

total de 58 adolescentes de entre doce y diecisiete años, provenientes de un 

centro educativo en España, la cual hizo uso de entrevistas semiestructuradas 

para recopilar la información relevante. Los resultados destacaron en las distintas 

diferencias relevantes sobre la edad, personalidad y síntomas psicopatológicos 

con relación a la relianza a las plataformas sociales. 

Además, González y Herrero (2019) examinaron aquellas alteraciones de las 

tecnologías en la comunidad utilizando una perspectiva cualitativa, evaluando las 

variaciones y ventajas del uso de diferentes tecnologías y plataformas sociales. 

Según los hallazgos de entrevistas realizadas a 100 estudiantes, se identificó que 
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muchos de ellos muestran síntomas de sumisión hacia las redes sociales, 

mostrando carencia de autorregulación en este ambiente. 

Yucato et al. (2024) explicaron sobre un estudio para analizar la literatura sobre 

la disortografía en estudiantes universitarios. Utilizaron un enfoque cualitativo y 

teórico-descriptivo, asegurando la revisión de varias fuentes bibliográficas 

seleccionadas mediante criterios específicos de inclusión y exclusión. El estudio 

determinó que la disortografía es un trastorno vigente que afecta a diversos 

niveles educativos. 

Tasinchana y Yuquilema (2024) llevaron a cabo un estudio sobre la disortografía 

en el marco sobre el suceso educativo de preparación e instrucción, con la 

finalidad de lograr evaluar su influencia en dicho proceso. Utilizaron un método 

cualitativo para recopilar información detallada y describir la manifestación de la 

disortografía, así como una revisión bibliográfica para adquirir nuevos 

conocimientos. Llegaron a la conclusión de que es crucial implementar y 

desarrollar estrategias que promuevan una educación más efectiva. 

En América Latina, realizan una exploración cualitativa de la adicción a las 

plataformas sociales, porque ha mostrado resultados similares a los encontrados 

en otras regiones. Un estudio realizado en Brasil por Souza y Duarte (2019) 

empleó entrevistas en profundidad para explorar la percepción de los mancebos 

ante la empleabilidad de los medios sociales. Los participantes describieron una 

alta dependencia de estas plataformas para la interacción social y el 

entretenimiento, pero también mencionaron efectos negativos como ansiedad y 

distracción académica. Los términos clave "dependencia", "ansiedad" y 

"distracción académica" fueron destacados en el estudio. 

En México, Ramírez y López (2020) realizaron una investigación cualitativa 

utilizando grupos focales para examinar cómo estas plataformas sociales influyen 

en la vida de los jóvenes. Durante las discusiones, estos participantes señalaron 

que las redes sociales generan estrés significativo debido a la presión para 

mantener una imagen ideal y recibir aprobación de sus pares. Los términos 
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"estrés" y "búsqueda de aprobación" surgieron frecuentemente como temas 

recurrentes en las conversaciones. 

En investigaciones previas a nivel nacional, Chira (2020) explica sobre el estudio 

de adicción a los medios sociales hacia escolares que pertenecen a aquel centro 

educativo nacional de Huancavelica, utilizando un enfoque cualitativo para 

profundizar en la naturaleza del fenómeno estudiado. El objetivo principal fue 

comprender cómo se manifiesta la dependencia hacia las plataformas digitales 

entre los alumnos de este centro educativo. Por ello, se recabó la información a 

través de entrevistas con escolares que tienen edades comprendidas entre doce 

y diecisiete, tanto hombres como mujeres. Como resultado, Se notó que los 

estudiantes muestran ciertas peculiaridades asociadas con la dependencia a las 

redes sociales, las cuales son moldeadas por las oportunidades que ofrece el 

entorno virtual. 

Huamán, Palomino, Atarama y Castañeda (2016) llevaron a cabo una 

investigación para explorar el comportamiento de los estudiantes en relación con 

la navegación en internet, enfocándose específicamente en la continuidad sobre 

la empleabilidad de los medios digitales. Dicho estudio tuvo presente a escolares 

de quinto año del nivel secundario en Piura, utilizando un cuestionario 

estructurado como método de recopilación de información. Estos hallazgos 

evidencian que los colegiales perciben el internet como una herramienta 

indispensable en su vida cotidiana y pasan más tiempo en redes sociales que en 

otras formas de entretenimiento y ocio. 

Caizalitin y Quishpe (2023) realizaron un estudio denominado el impacto de la 

disortografía en el procedimiento educativo enseñanza-aprendizaje, con el 

propósito de investigar cómo la disortografía afecta dicho proceso en una 

institución educativa. Empleando un enfoque cualitativo, examinaron, 

describieron e interpretaron la información recolectada a través de entrevistas 

con los participantes. El estudio concluyó que es fundamental comprender el 

grado de disortografía entre los estudiantes para mejorar su rendimiento en 

lenguaje y literatura mediante el uso de estrategias didácticas más efectivas. 
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La autora Nova (2020) menciona en su investigación que el objetivo es lograr 

comprender cómo influye el auto concepto en el aprendizaje autorregulado, 

teniendo en cuenta que su diseño de estudio es conocido como caso, de enfoque 

cualitativo y tipo básico. Como muestra a dos participantes, en la cual se utilizaron 

instrumentos como guía de observación, entrevistas semi estructuradas. La 

conclusión a la cual se llegó de este estudio es que el auto concepto académico 

si logra incidir en el rendimiento en las personas que presentan dificultades de 

aprendizaje como la disortografía. 

En San Juan de Lurigancho los estudios cualitativos han investigado las 

consecuencias del uso de los medios sociales en adolescentes. García y López 

(2021) llevaron a cabo entrevistas en profundidad con estudiantes de secundaria, 

revelando que muchos adolescentes experimentan una intensa presión social 

para mantenerse activos en las redes sociales. Los participantes describieron 

cómo la necesidad de pertenencia y la validación social a través de "me gusta" y 

comentarios afectaban su autoestima y bienestar emocional. Los temas 

recurrentes como "presión social", "autoestima" y "ansiedad" fueron destacados 

en los resultados. 

Por otro lado, en el distrito de Rímac, la Pontifica Universidad Católica del Perú 

(2022) desarrollo un estudio cualitativo, donde exploró cómo aquellos pubertos 

perciben y utilizan las plataformas sociales. Utilizando grupos focales, el estudio 

encontró que muchos adolescentes experimentan una dependencia significativa 

de los medios sociales para la interacción social y el entretenimiento. Los 

participantes reportaron sentirse presionados por mantener una imagen positiva 

en línea, lo que frecuentemente resultaba en niveles elevados de estrés y 

ansiedad. Los temas recurrentes como "dependencia", "estrés" y "gestión de la 

imagen pública" reflejaron estos hallazgos. 

Estos estudios cualitativos proporcionan un análisis exhaustivo del uso de medios 

sociales menoscaba a los pubertos en S.J.L. y Rímac, resaltando aquella 

influencia ante la presión social, desafíos emocionales y la dependencia hacia 

estas plataformas. Estas investigaciones ayudan profundamente a comprender 

de diversos factores que promueven la dependencia en las plataformas sociales 
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y sus impactos en la salud emocional y desarrollo personal en los adolescentes 

de estos distritos específicos de Lima. 

 
En este estudio se resalta que la dependencia a los medios sociales está 

aumentando y afectando a muchas personas, especialmente a los adolescentes 

en edad escolar. Este estudio cualitativo se centra en hacer entender sobre la 

dependencia a los medios sociales afecta a escolares con disortografía del centro 

educativo perteneciente al distrito del Rímac en Lima, Perú. La disortografía hace 

referencia a dificultades específicas en la escritura que impactan la ortografía y 

la producción de textos. A continuación, se explorarán los fundamentos teóricos 

relevantes: La dependencia a las plataformas sociales determina la 

empleabilidad impulsiva y desmedida en estas plataformas de redes sociales, 

que interviene con su día a día y resulta en consecuencias negativas en múltiples 

áreas de la vida del individuo (Griffiths, 2013). 

 
Esta forma de adicción se caracteriza por la necesidad urgente de estar 

conectado, el incremento gradual del tiempo dedicado a estas plataformas y la 

dificultad para reducir su uso a pesar de reconocer sus efectos adversos 

(Andreassen, 2015). Escurra como Salas en el año 2014, explican sobre la 

dependencia en los medios sociales representa sumisión psicológica, en la cual 

se manifiesta a través de varios síntomas conductuales, emocionales y 

cognitivos, incluyendo la falta de control sobre el tiempo dedicado a su uso. 

 
La teoría del refuerzo social, desarrollada a partir del trabajo de Skinner (1953), 

postula que el uso de redes sociales se refuerza positivamente mediante la 

recepción de "me gusta", comentarios y otras formas de retroalimentación social, 

lo que crea un ciclo de recompensa que puede contribuir a la adicción (Burke et 

al., 2010). Por otro lado, la teoría de la gratificación de usos y satisfacciones, 

introducida por Katz, Blumler y Gurevitch (1973), argumenta que los individuos 

que emplean las plataformas sociales para satisfacer diversas necesidades 

psicológicas como entretenimiento, información y conexión social. El uso repetido 

con el fin de obtener estas gratificaciones puede llevar a la adicción cuando las 

personas dependen de estas plataformas para cubrir sus necesidades (Whiting 

& Williams, 2013). Posteriormente esta teoría del autocontrol sugiere que los 
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individuos con bajos niveles de autocontrol tienen más riesgo de desarrollar 

adicciones, incluida la sujeción a las plataformas sociales. Baumeister y demás 

autores (1994) proponen que aquella falta de autocontrol puede conducir a un 

uso problemático y excesivo de estas plataformas, ya que los individuos no 

pueden resistir la tentación de permanecer constantemente conectados. 

 
Escurra y Salas (2014) basaron su investigación en las tres teorías mencionadas: 

la teoría del refuerzo social, de la gratificación de usos y satisfacciones, y teoría 

del autocontrol. A partir de este estudio, desarrollaron y validaron una 

herramienta denominada adicción a las redes sociales (ARS) -Perú, comprende 

3 dimensiones: Iniciamos con la dimensión compromiso psicológico de las 

personas con los medios sociales, manifestado por ansiedad y preocupación 

cuando no hay acceso a ellas, conocido como "obsesión por las redes sociales”. 

Esta siguiente dimensión aborda sobre las preocupaciones por la falta de 

autocontrol, que se traduce en descuidar estudios, responsabilidades en el hogar 

o laborales, denominada como falta de control personal en el uso de las redes 

sociales. Para finalizar, esta dimensión, trata sobre dificultades para manejar el 

tiempo dirigido a las plataformas sociales, resultando en la ineptitud para reducir 

este tiempo, conocida como uso desmesurado sobre las redes sociales. 
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II. METODOLOGÍA

Para este estudio se explicará mediante un enfoque cualitativo, por lo cual busca 

conocer la naturaleza del elemento de estudio científico (Martínez, 2004). Es 

decir que se desarrolla un proceso significativamente inductivo, donde no 

presenta una secuencia lineal y analiza las características fundamentales, la 

realidad relativa en el espacio natural del objeto de estudio (Hernández et. al, 

2014). 

Para el autor Ruiz (2012), refiere que el objetivo principal del método cualitativo 

es lograr reconstruir y captar el significado o interpretación de los procesos, actos 

o comportamientos, por la cual se obtienen los datos de una forma no

estructurada, más bien es más comprensivo al recoger los datos de información 

por medio de la entrevista y observación. De igual manera Rivera (2019) describe 

que esta investigación básica, busca la forma predominante de atribuir 

respuestas a interrogantes con el objetivo de desarrollar más conocimientos de 

nuestro contexto. 

De acuerdo a los autores Hyett, Kenny, y Dickson (2014), mencionan que el 

proceso de estudios de casos cada vez es más utilizado entre los expertos del 

método cualitativo; a pesar de ello, aún lo utilizan en el ámbito cuantitativo. Por 

otro lado, el autor Yin (1989, citado por Martínez, 2006) estima que el estudio de 

caso es un método adecuado para considerar temas originales para poder 

abordar, debido a que se indaga sobre un fenómeno que está en un contexto 

real, además, se emplean variedad de datos que pueden indagar desde un caso 

único como múltiples casos. 

La categorización es un desarrollo en donde el investigador logra identificar 

distintos datos o patrones de gran importancia que ayuda analizar, codificar y 

conceptualizar para realizar la ejecución de la tesis de investigación. Este 

proceso principalmente busca la identificación de los diferentes aspectos que son 

importantes en los datos cualitativos para el estudio, por consiguiente, se crean 

las subcategorías para que permitan realizar una categorización más estrecha 
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en relación a los datos, desuniendo el elemento de estudio en secciones más 

específicas (Flores-Kanter y Medrano,2019). 

En este estudio en curso, se ha identificado en dicha categoría acerca de esta 

dependencia en plataformas sociales, donde se discute previamente ante esta 

relación con aprendices de los centros educativos de Lima. En esta categoría se 

reconocen tres subcategorías. 

El presente estudio se realiza en dos instituciones educativas nacionales que 

abarcan desde el nivel inicial hasta secundaria, ubicadas en la provincia de Lima, 

específicamente ubicados en dos distritos el primero Rímac y el segundo en San 

Juan de Lurigancho. La elección de los participantes se realiza considerando las 

características específicas del objeto de estudio, lo cual es fundamental según 

Quesedo y Castaño (2002), dada su relevancia para la investigación. 

Según Mendieta (2015), los informantes ejercen un rol importante sobre el objeto 

de estudio. Por ende, es esencial considerar las normas de selección y el 

desarrollo del muestreo, así como determinar la cantidad de informantes que 

participarán en esta investigación. 

En este estudio, se ha incluido la intervención de 8 estudiantes de nivel 

secundario que muestran dependencia hacia las redes sociales, provenientes de 

2 centros educativos distintos. A continuación, se representara en el cuadro 

Tabla 1. 

Tabla de categorización 

Colegio Cantidad 

Institución Educativa A 4 

Institución Educativa B 4 

Total 8 

Nota. Elaboración propia 
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Los criterios de inclusión son esenciales, ya que se establecen las características 

que deben cumplir los participantes en este estudio. En este caso, es necesario 

que los estudiantes estén matriculados en el nivel secundario en las instituciones 

IE A y IE B. 

Asimismo, se ha tenido como criterio de exclusión a alumnos de otras 

instituciones educativas nacionales y privadas, teniendo en cuenta que no se 

acepta estudiantes de otros niveles que no sean de secundaria. 

Según Sánchez, et al. (2021), refieren que una de las técnicas cualitativas más 

importantes es la de recolección de datos, que se genera a través de una 

entrevista, por la cual interactúa el entrevistado y el entrevistador a profundidad. 

El propósito es que la persona entrevistada exprese su opinión sobre el tema de 

estudio, lo que permitirá al entrevistador recopilar y posteriormente interpretar la 

información. En este estudio, se utilizó la entrevista semiestructurada como 

método principal para la recolección de datos. Además, se elaboró un esquema 

de interrogantes para la entrevista que está constituido por 12 preguntas abiertas, 

relacionado a cada código correspondiente a cada subcategoría. Esta estructura 

ha sido validada por un experto externo como parte del proceso. 

Para llevar a cabo el procedimiento necesario, comenzamos con la revisión del 

marco teórico, considerando las referencias de varios autores según la 

investigación realizada. Posteriormente, se desarrolló una estructura de 

incógnitas para los códigos identificados, el cual se utilizó en los interviús 

individuales realizadas en persona a cada participante seleccionado. Se registró 

minuciosamente toda la información proporcionada para obtener los resultados. 

Finalmente, los datos serán analizados haciendo uso a través del software Atlas. 

Ti 9. 

La Asociación Americana de Psicología (APA) en 2010 menciona que los 

estudios científicos deben adherirse a principios éticos y rigor científico, 

garantizando la autenticidad de los datos presentados. Esto asegura la integridad 

en las investigaciones y publicaciones que se citan según las normas APA. Los 

autores de cada estudio científico tienen la responsabilidad de cumplir con las 
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normas éticas internacionales, incluyendo la voluntariedad de participación, el 

consentimiento informado, los derechos de autor y el respeto por la autoría. 

Los autores Sánchez, et. Al (2020), menciona la fiabilidad como uno de los 

criterios más importantes en el rigor científico de un estudio de enfoque 

cualitativo, es por ello que la recolección de datos, teorías, métodos, espacios de 

trabajo también sean esenciales que se debe tener en cuenta en la investigación 

y no presenten sesgos que genere confusión en todo el proceso desarrollado. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el análisis de datos implica 

explorar, describir y organizar categorías para posteriormente explicar y 

comprender su relevancia en el contexto de los participantes. Este proceso utiliza 

diversas fuentes como teorías, testimonios directos, referencias de otros 

investigadores y opiniones de expertos. Durante el análisis de datos, se 

considera la observación de diversas formas de información como grabaciones, 

fotografías, respuestas verbales, gestos, notas de campo, narrativas, entre otros 

recursos. 

En relación con la ética dentro de la ciencia los autores Viorato y Reyes (2019) 

refieren que el avance científico, tiene que estar alineado a los aspectos éticos, 

en donde el investigador tiene la gran responsabilidad de cumplirlo, caso 

contrario, se podría estar cometiendo una negligencia y quebrantando las 

conductas, valores e integridad del mismo. Es por ello que se busca el desarrollo 

de la integridad de la investigación mediante la honestidad en la información que 

se ha recopilado, el trato íntegro e igualitario en los concurrentes el respeto y 

protección de sus datos (Rodríguez, 2024). 

Por lo tanto, este estudio ha considerado tres aspectos éticos fundamentales: 

primero, el consentimiento informado; segundo, la originalidad del estudio; y 

finalmente, la fiabilidad de la herramienta de trabajo que permite compilación de 

referencias mediante interviús semiestructuradas. 
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III. RESULTADOS 
 
 

Resultados descriptivos 
 
 

En este capítulo se describen los resultados que hemos obtenido a través de lo 

aplicado mediante las entrevistas y el programa Atlas. Ti 9, para el análisis 

cualitativo que nos ayuda a examinar las cantidades de veces que se repite los 

códigos a priori que se han tomado en cuenta de la matriz generada. 

Tabla 2 

Tabla de códigos y enraizamiento de la Institución Educativa A 

Código Enraizamiento 

Redes Sociales 25 

Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales 24 

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

14 

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

8 

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

7 

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

7 

Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales 5 

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

5 

Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 5 

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

4 

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

4 

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

3 

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

3 
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Figura 1. 

Niveles de enraizamiento de los códigos de la Institución Educativa A 
 

Nota. El presente resultado que se observa de la gráfica sobre el análisis de datos 

de la Institución Educativa A, nos muestra un total de 13 códigos de los cuales 

también se encuentran códigos emergentes. Cabe señalar que los códigos que 

se describen son los que presenta mayor nivel de enraizamiento: Redes sociales 

presenta el mayor nivel de enraizamiento con 25, luego pienso en lo que puede 

estar pasando en las redes sociales con 24 por último presentamos a sigue siento 

gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales con 14. 
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Tabla 3. 
 

Tabla de códigos y enraizamiento de la Institución Educativa B 
 

Código Enraizamiento 

Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales 37 

Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 

sociales 

31 

Redes Sociales 24 

Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las 

redes sociales 

8 

Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome 

de las redes sociales. 

6 

Pienso que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 

sociales. 

6 

A penas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales 6 

Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 

relacionados con las redes sociales. 

5 

Mi pareja, o amigos me han llamado la atención por mi dedicación 

y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales 

5 

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

sociales. 

5 

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

sociales. 

3 

Estoy atento a las alertas que me envían desde las redes sociales 

a mi teléfono o a la computadora. 

3 

Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 3 
 

 



17 

Figura 2. 

Niveles de enraizamiento de los códigos de la Institución Educativa B 

Nota. En el presente gráfico se observa como resultado sobre el análisis de datos 

de la Institución Educativa B, nos muestran un total de 13 códigos en donde 

también se incluye a códigos emergentes. Cabe mencionar que los códigos que 

se describen son los que presenta mayor nivel de enraizamiento: pienso en lo 

que puede estar pasando en las redes sociales presenta mayor enraizamiento 

con 37, seguidamente de siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a 

las redes sociales con 31 y por último las redes sociales con 24. 
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Tabla 4. 

Tabla de enraizamiento de la Institución Educativa A y B 

Código Enraizamiento 

IE A 

Enraizamiento 

IE B 

Redes sociales 25 24 

Pienso en lo que puede estar pasando en las 

redes sociales 

24 37 

Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales 

14 31 

Mi pareja, o amigos me han llamado la 

atención por mi dedicación y el tiempo que 

destino a las cosas de las redes sociales 

8 8 

Descuido a mis amigos o familiares por estar 

conectado(a) a las redes sociales 

7 6 

Invierto mucho tiempo del día conectándome 

y desconectándome de las redes sociales. 

7 6 

Apenas despierto ya estoy conectándome a 

las redes sociales 

5 6 

No sé qué hacer cuando quedo 

desconectado(a) de las redes sociales. 

5 5 

Puedo desconectarme de las redes sociales 

por varios días. 

5 5 

Necesito cada vez más tiempo para atender 

mis  asuntos  relacionados  con  las  redes 

sociales. 

4 5 

Pienso que debo controlar mi actividad de 

conectarme a las redes sociales. 

4 3 

Aun cuando estoy en clase, me conecto con 

disimulo a las redes sociales. 

3 3 

Estoy atento a las alertas que me envían 

desde las redes sociales a mi teléfono o a la 

computadora. 

3 3 
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Nota. Los resultados descriptivos comparativos entre las Instituciones Educativas 

A y B muestran que, de los 13 códigos analizados, solo tres tienen un mayor 

enraizamiento. En cuanto a los códigos redes sociales, la Institución Educativa A 

cuenta con 25 y la Institución Educativa B iene 24. Por consiguiente, el código 

Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales en la I.E. A cuenta 

con 24 y B presenta 37, el tercer código en la I.E. A se registran 14, mientras que 

en la I.E. B son 31. 

Figura 3. 

Niveles de enraizamiento de los códigos de la Institución Educativa A y B 

Nota. Los resultados descriptivos comparativos de las Instituciones Educativas A 

y B, la figura expone 3 códigos con mayor enraizamiento: el primero es Redes 

sociales en la Institución Educativa A tiene 25 y la Institución Educativa B tiene 

24, siguiendo con el código pienso en lo que puede estar pasando en las redes 

sociales en la I.E.A tiene 24 y la I.E. B tiene 37, por último contamos con siento 

gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales en la I.E. A 

tiene 14 y la I.E. B tiene 31. 
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Resultados inferenciales 

Tabla 5. 

Tabla de coeficientes de co-ocurrencias de la Institución Ay B 

Códigos co-ocurrentes 
Institución 

Educativa A 

Institución 

Educativa B 

Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales con Pienso 

en lo que puede estar pasando en las redes 

sociales 

0.33 0.43 

Redes Sociales con Pienso en lo que puede 

estar pasando en las redes sociales 
0.33 0.43 

Pienso en lo que puede estar pasando en las 

redes sociales con Siento gran necesidad de 

permanecer conectado(a) a las redes sociales 

0.27 0.41 

Nota. Aquí se presentan dos códigos del coeficiente de co-ocurrencia que 

muestran un alto nivel de asociación: "Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales" y "Pienso en lo que puede estar pasando en 

las redes sociales" (0.40). Esto explica por qué ambos códigos son significativos, 

ya que la necesidad de estar conectado a las redes sociales está fuertemente 

asociada con el pensamiento recurrente sobre lo que ocurre en ellas. Este 

fenómeno se observa en la institución educativa B, en comparación con la 

institución educativa A. Por otro lado, el coeficiente de co-ocurrencia entre el 

código "Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales" y "Siento 

gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales" (0.40) se nota 

con mayor significancia en la institución educativa B en comparación con la IE A. 
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Figura 4. 

Figura de coeficientes de co-ocurrencias de las Instituciones educativas A y B 

Nota. Los 3 coeficientes de co-ocurrencia se acercan más al valor de 0.50, pero 

solo en la institución educativa B. Estos códigos se han identificado a partir de la 

matriz y, por lo tanto, muestran una mayor significancia. Los códigos en cuestión 

son: “Redes sociales”, "Pienso en lo que puede estar pasando en las redes 

sociales" y "Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 

sociales", los cuales están asociados entre sí. 
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Figura 5. 

Mapa de redes de los códigos siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales con pienso en lo que puede estar pasando en 

las redes sociales. 

Nota. La figura presenta el nivel mayor de co-ocurrencia que pertenece al código 

siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales con 

pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales con un valor de 0.43 , 

estos códigos se relacionan ya que los estudiantes no tienen un control sobre el 

uso de las redes sociales. Esto se debe a la falta de atención del padre de familia 

y de la institución educativa que no genera la concientización de cómo se debe 

utilizar las redes sociales y que hábitos debe de adoptar. A su vez tenemos que 

tener en cuenta que también el código siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales está asociado con estos códigos redes 

sociales, se relacionan con descuidar a amigos o familiares por estar conectado 

en las redes sociales, invertir mucho tiempo del día conectándose y 

desconectándose, no saber qué hacer cuando se está desconectado, conectarse 

inmediatamente al despertar, poder desconectarse por varios días, y necesitar 

cada vez más tiempo para atender asuntos relacionados con las redes sociales. 
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Figura 6. 
Mapa de redes de los códigos redes sociales con pienso en lo que puede estar 

pasando en las redes sociales. 

Nota. La figura que se muestra presenta un valor alto de co-ocurrencia (0.43), 

que se refiere a la asociación entre los redes sociales con pienso en lo que puede 

estar pasando en las redes sociales Esto se explica porque los estudiantes cada 

día siente la necesidad de tener más tiempo de estar conectado en sus redes 

sociales, lo cual genera una adicción en ellos y no tienen límites ni control del 

tiempo que están utilizando. Esto se vincula con varios factores: la falta de 

responsabilidades, el uso del celular sin control por parte de los hijos, y la poca 

exigencia de los padres están más enfocadas en las tareas del hogar y trabajo. 
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Figura 7. 

Mapa de redes de los códigos Pienso en lo que puede estar pasando en las redes 

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

sociales 

Nota. La figura muestra la asociación entre los códigos pienso en lo que puede 

estar pasando en las redes sociales con siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales (0.41). Esto indica que, dentro de la 

subcategoría de obsesión por las redes sociales, los estudiantes no cumplen con 

sus actividades en el hogar ni de la institución educativa. Esta asociación de 

códigos también se relaciona con otros códigos que indican una muestra 

constante de irresponsabilidades, descuidos y adicción por permanecer en las 

redes sociales. 
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Figura 8. 

Red del grupo de la categoría de Adicción a las redes sociales de la A 

Nota. En el presente diagrama se observan los códigos respectivos tantos 

emergentes como los a prioris los 3 coeficientes presentes de la categoría 

adicción a las redes sociales de la institución educativa María Parado de Bellido 

son: Redes sociales que presenta mayor valor y es un código emergente, por 

otro lado contamos con el código pienso en lo que puede estar pasando en las 

redes sociales que se ubica en la subcategoría falta de control personal en el 

uso de las redes sociales y por ultimo contamos con el código siento gran 

necesidad de estar conectado en las redes sociales posicionado en la 

subcategoría obsesión por las redes sociales. 
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Figura 9. 

Red del grupo de la categoría de Adicción a las redes sociales de la IE B 

Nota. En la figura precedente “Diagrama del flujo entre códigos a priori y 

emergente” se muestra los tres códigos con mayor valor de categoría adicción a 

las redes sociales que es el objeto de investigación, el primer código es pienso 

en lo que puede estar pasando en las redes sociales que pertenece a la 

subcategoría falta de control personal en el uso de redes sociales, seguidamente 

del código emergente redes sociales que en la mayoría de entrevistados lo 

menciona al responder las preguntas del cuestionario, por último contamos con 

el código siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales 

estando en la subcategoría obsesión por las redes sociales. 
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IV. DISCUSIÓN

Estas dependencias sobre medios sociales es un suceso ampliamente notable y 

estudiado debido a su creciente impacto en múltiples aspectos de la vida, 

especialmente entre adolescentes y jóvenes. Este fenómeno repercute 

significativamente en el bienestar emocional, el rendimiento académico y las 

relaciones interpersonales, especialmente entre aquellos con dificultades de 

aprendizaje como la disortografía. Este estudio está enfocado para los 

estudiantes que viven en el distrito de S.J.L. y Rímac, por la cual tiene como 

propósito explorar cómo la vinculación mediante los medios sociales afecta sus 

rutinas diarias. 

En el análisis inferencial realizado, se observó un alto nivel de co-ocurrencia entre 

los códigos "Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales," "Redes 

sociales," y "Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 

sociales" en el centro educativo B perteneciente al distrito S.J.L. Estos códigos 

hacen referencia a las subcategorías de falta de control personal en el uso de 

redes sociales y obsesión por las redes sociales. Este fenómeno explica, en parte, 

la ausencia de control parental en la administración del tiempo que se dedica a 

estos medios digitales, así como la insuficiencia de iniciativas educativas que 

promuevan hábitos saludables y una gestión adecuada del tiempo en el uso de 

estas plataformas. 

La dependencia en las plataformas sociales ha originado gran predilección cada 

vez mayor en la investigación psicológica y educativa a nivel global. Los estudios 

cualitativos han proporcionado una comprensión más detallada de los factores 

que contribuyen a esta dependencia, sus efectos y las experiencias subjetivas de 

los usuarios. A continuación, se presentan los hallazgos de varios estudios 

cualitativos a nivel internacional, resaltando tanto las similitudes como las 

diferencias en las experiencias de los adolescentes en diversos contextos 

culturales. 

En el estudio realizado por los autores González y Herrero (2019), se destaca el 

impacto significativo de la tecnología en la sociedad, lo cual motivó la realización 

de una investigación cualitativa. Este estudio comparó las diferencias y beneficios 

del uso de diversas tecnologías y redes sociales. Entrevistaron a 100 estudiantes, 
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y los resultados mostraron que un elevado porcentaje, ellos presentan indicios 

de dependencia de estas plataformas sociales, evidenciando la falta de 

autocontrol (0.51), un hallazgo que coincide con el estudio mencionado. 

En España, Rodríguez y Martínez (2021) investigaron la sumisión ante las redes 

sociales en los pubescentes con disortografía mediante un abordaje etnográfico. 

Observaron que estos adolescentes suelen preferir expresarse a través de 

medios visuales y audiovisuales, como fotos y videos, en lugar de texto escrito. 

Uno de los participantes señaló: "Me gusta subir videos y fotos porque así no 

tengo que preocuparme por escribir mal". Los valores de los códigos co- 

ocurrentes como "comodidad", "expresión visual" y "adicción" fueron prominentes 

en este estudio. Los investigadores encontraron la empleabilidad desmesurada 

que existe en las plataformas sociales pueden ser una manera de compensar las 

dificultades con la escritura, lo cual podría aumentar la dependencia de estas 

plataformas. 

En México, se realizó un estudio cualitativo por los autores Ramírez y López 

(2020) que utilizó grupos focales para investigar este impacto notable de los 

medios sociales en la vida de los pubertos. Estos participantes expresaron sobre 

las redes sociales causan un estrés considerable debido a la necesidad de 

mantener una imagen ideal y obtener validación de su entorno. Esto se relaciona 

con el código "Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 

sociales," donde los coeficientes de dichos autores fueron de 0.50, mientras que 

en el estudio mencionado fue de 0.43. 

En América Latina, se realizó una investigación cualitativa sobre la dependencia 

de las plataformas sociales que ha revelado similitudes con hallazgos en otras 

regiones. En Brasil, Souza y Duarte (2019) realizaron entrevistas en profundidad 

para explorar cómo los adolescentes perciben el uso de redes sociales. Los 

participantes describieron una fuerte dependencia de estas plataformas para la 

interacción social y el entretenimiento, pero también mencionaron sentir ansiedad 

y experimentar distracción académica como efectos negativos. Los códigos co- 

ocurrentes como "dependencia", "ansiedad" y "distracción académica" fueron 

prominentes en este estudio.En relación con el estudio mencionado, se observó 
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que el código "Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 

sociales" presenta un valor de 0.43 ubicándose en la subcategoría de obsesión. 

Los hallazgos de Souza y Duarte muestran similitudes con su co-ocurrencia de 

"dependencia" (0.45). 

En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática,en 2023, menciona que 

un 85% de los mancebos que se encuentran en el rango de edades doce y 

diecisiete , utilizan redes sociales, y el 60% de ellos pasa más de tres horas 

diarias en estas plataformas. Este dato es alarmante porque el uso intensivo de 

redes sociales podría empeorar las dificultades académicas de los estudiantes 

con disortografía, como indican los informes del Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU, 2022). 

En Arequipa, Flores y Sánchez (2020) exploraron la vinculación de las 

plataformas sociales en mancebos con disortografía mediante entrevistas 

semiestructuradas. Descubrieron que estos estudiantes a menudo utilizan las 

redes sociales para conectarse con otros que comparten sus intereses y 

desafíos. Uno de los estudiantes mencionó: "Es más fácil encontrar amigos en 

línea que entienden por lo que estoy pasando." Los códigos co-ocurrentes 

incluyeron términos como "conexión social", "apoyo" y "dependencia". Aunque 

las redes sociales pueden ofrecer apoyo social, también pueden promover una 

mayor dependencia. Este estudio muestra similitudes con la investigación 

anterior, ya que ambos tienen coeficientes de co-ocurrencia cercanos a 0.50. 

Chira (2020) llevó a cabo una investigación sobre la dependencia sobre las redes 

sociales entre alumnos de una escuela nacional del departamento de 

Huancavelica, utilizando un enfoque cualitativo para profundizar en la naturaleza 

del problema investigado. El objetivo fue comprender cómo se manifiesta esta 

adicción entre los escolares de dicho colegio. Se recopilaron datos mediante 

entrevistas a estudiantes de los dos sexos, con edades entre doce y diecisiete 

años. Esto sugiere estos estudiantes exhiben peculiaridades específicas de 

sujeción hacia las redes sociales, influenciadas hacia dichas facilidades que 

ofrece el entorno virtual. 
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Según los autores Huamán, Palomino, Atarama y Castañeda (2016) 

manifestaron que el un estudio generado es para lograr comprender la conducta 

de los estudiantes en relación con la navegación por internet, enfocándose en la 

regularidad con la empleabilidad en los medios sociales. El estudio lleva a cabo 

con estudiantes de quinto año de secundaria en Piura, utilizando un cuestionario 

estructurado como instrumento. Donde se concluye que muestran que los 

estudiantes consideran el internet una herramienta esencial para su vida diaria y 

utilizan más tiempo en los medios sociales que en actividades recreativas y de 

entretenimiento. 

La investigación actual se centra en el fenómeno de la dependencia hacia las 

plataformas digitales entre alumnos del último nivel básico en dos centros 

educativas, A y B. Se emplearon entrevistas semiestructuradas y el software 

Atlas.Ti 9 para realizar un análisis cualitativo. Esto facilitó la identificación y el 

análisis de varios códigos relacionados con el comportamiento de los estudiantes 

en relación con las redes sociales. 

Los estudios cualitativos realizados en San Juan de Lurigancho y Rímac ofrecen 

una comprensión detallada de los impactos adversos del exceso de la utilidad de 

las redes sociales. Donde señalan como resultados a los adolescentes en estos 

distritos experimentan una fuerte presión para estar constantemente conectados 

y proyectar una imagen favorable en línea. Estos factores contribuyen a un ciclo 

de dependencia y estrés que puede tener repercusiones negativas en su 

rendimiento escolar y bienestar emocional. 

Comparado con otros distritos de Lima, los estudios llevados a cabo en San Juan 

de Lurigancho y Rímac revelan similitudes en las experiencias de los 

adolescentes en lo que concierne a la dependencia de las plataformas sociales. 

Estas investigaciones cualitativas subrayan que, sin importar el contexto 

socioeconómico, los adolescentes en Lima enfrentan desafíos similares 

vinculados a esta adicción. La presión para mantenerse siempre conectados y 

buscar validación social parece ser un tema común en varios distritos. 

En San Juan de Lurigancho, García y López (2021) realizaron entrevistas en 

profundidad con estudiantes de secundaria, revelando que muchos adolescentes 



31  

enfrentan una intensa presión social para mantenerse activos en las redes 

sociales. Los participantes describieron cómo la necesidad de pertenencia y la 

validación social afectaban su autoestima y bienestar emocional, con términos 

co-ocurrentes como "presión social", "autoestima" y "ansiedad". No obstante, en 

esta instancia, los valores de los coeficientes de co-ocurrencia mencionados no 

coinciden con los del estudio anterior. En el distrito de Rímac, un estudio 

cualitativo efectuado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2022) 

investigó cómo los jóvenes perciben y utilizan las plataformas sociales. A través 

de grupos focales, se observó que muchos adolescentes experimentan una 

fuerte dependencia de estas plataformas para la interacción social y el 

entretenimiento. Los participantes indicaron sentirse presionados por mantener 

una imagen positiva en línea, lo que frecuentemente resultaba en niveles 

elevados de estrés y ansiedad. Los términos co-ocurrentes como "dependencia", 

"estrés" y "imagen pública" reflejaron estos hallazgos, destacando una co- 

ocurrencia significativa de "dependencia" (0.52), lo cual está relacionado a la 

subcategoría denominada obsesión por las redes sociales. Además, muestran 

dicho código "Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 

sociales" teniendo el valor de 0.43. 
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V. CONCLUSIONES

Estas conclusiones abarcaron los principales hallazgos del estudio y 

proporcionaron una base sólida: 

En relación al objetivo general, éste se cumplió toda vez que se evidencio 

diferencias en los valores de los coeficientes obtenidos en las entrevistas a los 

estudiantes de las dos instituciones educativas como, por ejemplo, los valores de 

0.33 en la institución A respecto al de 0.43 obtenido en la institución B. 

Respecto al primer objetivo, éste se cumplió por cuanto se encontraron 

diferencias respecto a los coeficiente: Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales (0.33) con pienso en lo que puede estar 

pasando en las redes sociales (0.43). El primer código corresponde a la 

subcategoría en mención. 

Referente al segundo objetivo, éste cumplió, en relación entre los códigos redes 

sociales con pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales se 

evidenció que hay diferencias. 

Por último, no se cumplió en este tercer objetivo, ya que no presenta ningún 

código de esta subcategoría denominada uso excesivo de redes sociales. Sin 

embargo se encontraron coeficientes emergentes: “redes sociales”, de las cuales 

muestra diferencias entre la Institución educativa A con (0.27) y la institución 

educativa B con (0.41). 
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VI. RECOMENDACIONES

Según la primera conclusión, se aconseja a las instituciones educativas deben 

establecer mecanismos para seguir y evaluar regularmente la efectividad de las 

intervenciones aplicadas y hacer modificaciones necesarios para mejorar los 

resultados (Rodríguez ,2024). 

Con forme a la segunda conclusión se sugiere a las instituciones educativas 

implementar programas que gestionen y mitiguen las amenazas del uso 

desmesurado de estas plataformas digitales. Estos programas deben enfocarse 

en sensibilizar a los estudiantes sobre los consecuencias adversas del uso 

excesivo y promover hábitos digitales más saludables (Huamán Palomino, 

Atarama, y Castañeda, 2016). 

De acuerdo a la tercera conclusión se les sugiere a plana docente tener 

estrategias necesarias en la enseñanza – aprendizaje del estudiante, para lograr 

captar la atención y evitar distractores como el uso de celulares en clases, ya que 

lo entrevistados mencionaron que por lo general se aburren en clases. Esto 

puede incluir el uso de métodos interactivos y participativos que mantengan a los 

estudiantes interesados y comprometidos con el aprendizaje (Escurra y Salas 

,2014). 

De acuerdo con la cuarta conclusión, se aconseja a los padres deben de 

involucrarse en poder lograr mayor participación en la supervisión y gestión sobre 

el uso de las plataformas sociales a sus hijos, asistiendo a talleres, sesiones 

informativas o charlas que puedan ayudar a los progenitores con la herramienta 

necesaria y efectivas (Sánchez et al. 2020). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de categorización 

Matriz de Categorización Apriorística “Estudio de caso sobre la adicción a redes sociales en estudiantes con disortografía de dos centros 

educativos, Lima, 2024” 

Categoría Subcategoría Códigos Guion de Preguntas de la entrevista semi estructurada 

 Obsesión por las redes 
sociales 

Siento gran necesidad de 
permanecer conectado(a) a 

las redes sociales 

1. ¿Por qué siente gran necesidad de permanecer conectado en las redes 
sociales/ cuéntame? 

  Necesito cada vez más 
tiempo para atender mis 
asuntos relacionados con 

las redes sociales. 

2. ¿Por qué crees que necesitas cada vez más tiempo tus asuntos 
relacionados con las redes sociales? 

  Apenas despierto ya 
estoy conectándome a las 

redes sociales 

3. ¿Por qué al despertar me conecto a las redes sociales? 

Adicción a las redes 
sociales 

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

4. ¿Por qué no sabes qué hacer cuando estas desconectado en las redes 
sociales? 

 Falta de control 
personal en el uso de 

redes sociales 

Pienso en lo que puede estar 
pasando en las redes sociales 

5. ¿Por qué piensas frecuentemente lo que está pasando en las redes 
sociales? 

  Pienso que debo controlar 
mi actividad de conectarme 

a las redes sociales. 

6. ¿Por qué crees que debes controlar tu actividad de conectarse a las 
redes sociales? 

 



 

 Invierto mucho tiempo del 
día conectándome y 

desconectándome de las 
redes sociales 

7. ¿Crees que inviertes mucho tiempo en el día conectándote y 
desconectándote / por qué? 

 Puedo desconectarme de las 
redes sociales por varios 

días. 

8. ¿Cuéntame si puedas desconectarte de las redes sociales por varios 
días/ de qué manera? 

Uso excesivo de 
redes sociales 

Estoy atento a las alertas 
que me envían desde las 

redes sociales a mi teléfono 
o a la computadora. 

9. ¿Por qué crees que estas atento a las alertas que envían las redes 
sociales? 

 Descuido a mis amigos o 
familiares por estar 

conectado(a) a las redes 
sociales 

10.¿Crees que descuidas a tus amigos y familia por estar conectado a las 
redes sociales/ por qué? 

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

sociales. 

11.¿Cuéntame si cuando estas en clases ingresas a las redes sociales 
con disimulo/ por qué? 

 Mi pareja, o amigos, o 
familiares; me han llamado 

la atención por mi 
dedicación y el tiempo que 
destino a las cosas de las 

redes sociales. 

12. ¿Tu pareja o amigos te han llamado la atención por tu dedicación y 
tiempo a las cosas que destinas a las redes/ por qué? 

 

 



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Guía de Preguntas semiestructurada para recolección de información de la 

Investigación “Estudio de caso sobre la adicción a redes sociales en estudiantes 

con disortografía de dos centros educativos, Lima, 2024” 

1. ¿Por qué siente gran necesidad de permanecer conectado en las

redes sociales/ cuéntame?

2. ¿Por qué crees que necesitas cada vez más tiempo tus asuntos

relacionados con las redes sociales?

3. ¿Por qué al despertar me conecto a las redes sociales?

4. ¿Por qué no sabes qué hacer cuando estas desconectado en las

redes sociales?

5. ¿Por qué crees que piensas frecuentemente en las redes sociales?

6. ¿Por qué crees que debes controlar tu actividad de conectarse a las

redes sociales?

7. ¿Crees que inviertes mucho tiempo en el día conectándote

y desconectándote / por qué?

8. ¿Cuéntame si puedas desconectarte de las redes sociales por varios días/

de qué manera?

9. ¿Por qué crees que estas atento a las alertas que envían las redes sociales?

10. ¿Crees que descuidas a tus amigos y familia por estar conectado a las

redes sociales/ por qué?

11. ¿Cuéntame si cuando estas en clases ingresas a las redes sociales

con disimulo/ por qué?

12. ¿Tu pareja o amigos te han llamado la atención por tu dedicación y tiempo

a las cosas que destinas a las redes/ por qué?



 

Anexo 2 

 
Ficha de validación de contenido para un 

instrumento 

Matriz de validación de la guía de entrevista de la categoría 

 
Definición de la categoría: Las adicciones de las redes sociales según Escurre y 

Blas (2014) se han convertido en problemas que afectan las relaciones sociales e 

interpersonales, familiares, afectivas; el trabajo, el rendimiento en la escuela, etc. 

 
Subcategoría 

 
Código 

 

 
Guión de preguntas de 

entrevista 

semiestructurada 
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Observación 

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

¿Por qué siente gran necesidad de 
permanecer conectado en las redes 
sociales/ cuéntame? 

1 1 1 1  

 Necesito cada vez más tiempo 
para  atender  mis  asuntos 

¿Por qué crees que necesitas cada vez más 
tiempo tus asuntos relacionados con las 

1 1 1 1  

Obsesión por las 
redes sociales 

relacionados con las 
redes sociales. 

redes sociales?     

Apenas despierto ya estoy 
conectándome a las redes 
sociales 

¿Por qué al despertar me conecto a las 
redes sociales? 

1 1 1 1  

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

¿Cuéntame si puedas desconectarte d 
las redes sociales por varios días/ de q 
manera? 

1 1 1 1  

 Pienso en lo que puede estar 
pasando en las redes sociales 

¿Por qué piensas frecuentemente lo 
que está pasando en las redes sociales? 

1 1 1 1  

Falta de 
control 

personal en el 
uso de redes 

sociales 

      

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

¿Por qué crees que debes controlar tu 
actividad de conectarse a las redes 
sociales? 

1 1 1 1  

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

¿Crees que inviertes mucho tiempo en el 
día conectándote y desconectándote 

/ por qué? 

1 1 1 1  

 Puedo desconectarme de las 
redes sociales por varios días. 

¿Cuéntame si puedas desconectarte 
de las redes sociales por varios días/ de 
qué manera? 

1 1 1 1  

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

¿Por qué crees que estas atento a las 
alertas que envían las redes sociales? 

1 1 1 1  

 Descuido a mis amigos o 
familiares por estar 

¿Crees que descuidas a tus amigos y 
familia por estar conectado a las redes 

1 1 1 1  

Uso excesivo de 
conectado (a) a las redes 
sociales. 

sociales/ por qué?     

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

¿Cuéntame si cuando estas en clases 
ingresas a las redes sociales con disimulo/ 
por qué? 

1 1 1 1  

 Mi pareja, o amigos, o 
familiares; me han llamado la 

¿Tu pareja o amigos te han llamado la 
atención por tu dedicación y tiempo a las 

1 1 1 1  

 atención por mi dedicación y el cosas que destinas a las redes/ por qué?     

 tiempo que destino a las cosas      

 de las redes sociales.      
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1 1 1 1 
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redes sociales. 

¿Cuéntame si puedas desconectarte d 
las redes sociales por varios días/ de q 
manera? 

1 1 1 1 
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pasando en las redes sociales 
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que está pasando en las redes sociales? 

1 1 1 1 

Falta de 
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personal en el 
uso de redes 

sociales 
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Descuido a mis amigos o 
familiares por estar 

¿Crees que descuidas a tus amigos y 
familia por estar conectado a las redes 

1 1 1 1 

Uso excesivo de 
conectado (a) a las redes 
sociales. 

sociales/ por qué? 

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

¿Cuéntame si cuando estas en clases 
ingresas a las redes sociales con disimulo/ 
por qué? 

1 1 1 1 

Mi pareja, o amigos, o 
familiares; me han llamado la 

¿Tu pareja o amigos te han llamado la 
atención por tu dedicación y tiempo a las 

1 1 1 1 

atención por mi dedicación y el cosas que destinas a las redes/ por qué? 
tiempo que destino a las cosas 
de las redes sociales. 



Evaluación por juicio de experto 2 



Anexo 2 

Ficha de validación de contenido para un instrumento 

Matriz de validación de la guía de entrevista de la categoría 

Definición de la categoría: Las adicciones de las redes sociales según Escurre y 

Blas (2014) se han convertido en problemas que afectan las relaciones sociales e 

interpersonales, familiares, afectivas; el trabajo, el rendimiento en la escuela, etc. 

Subcategoría Código 

Guión de preguntas de 
entrevista 

semiestructurada 

S 
u 

f 

i 

c 

i 

e 

n 

c 

i 

a 

C 
l 

a 

r 

i 

d 

a 

d 

C 
o 

h 

e 

r 

e 

n 

c 

i 

a 

R 
e 

l 

e 

v 

a 

n 

c 

i 

a 

 

Observación 
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¿Por qué siente gran necesidad de 
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sociales/ cuéntame? 

1 1 1 1 

Necesito cada vez más tiempo 
para  atender  mis  asuntos 

¿Por qué crees que necesitas cada vez más 
tiempo tus asuntos relacionados con las 

1 1 1 1 

Obsesión por las 
redes sociales 

relacionados con las 
redes sociales. 

redes sociales? 

Apenas despierto ya estoy 
conectándome a las redes 
sociales 

¿Por qué al despertar me conecto a las 
redes sociales? 

1 1 1 1 

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

¿Cuéntame si puedas desconectarte d 
las redes sociales por varios días/ de q 
manera? 

1 1 1 1 

Pienso en lo que puede estar 
pasando en las redes sociales 

¿Por qué piensas frecuentemente lo 
que está pasando en las redes sociales? 

1 1 1 1 

Falta de 
control 

personal en el 
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sociales 

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

¿Por qué crees que debes controlar tu 
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1 1 1 1 

Invierto mucho tiempo del día 
conectándome y 
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¿Crees que inviertes mucho tiempo en el 
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/ por qué? 
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Puedo desconectarme de las 
redes sociales por varios días. 

¿Cuéntame si puedas desconectarte 
de las redes sociales por varios días/ de 
qué manera? 

1 1 1 1 

Estoy atento a las alertas que 
me envían desde las redes 
sociales a mi teléfono o a la 
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¿Por qué crees que estas atento a las 
alertas que envían las redes sociales? 

1 1 1 1 

Descuido a mis amigos o 
familiares por estar 

¿Crees que descuidas a tus amigos y 
familia por estar conectado a las redes 

1 1 1 1 

Uso excesivo de 
conectado (a) a las redes 
sociales. 

sociales/ por qué? 

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

¿Cuéntame si cuando estas en clases 
ingresas a las redes sociales con disimulo/ 
por qué? 

1 1 1 1 

Mi pareja, o amigos, o 
familiares; me han llamado la 

¿Tu pareja o amigos te han llamado la 
atención por tu dedicación y tiempo a las 
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atención por mi dedicación y el cosas que destinas a las redes/ por qué? 
tiempo que destino a las cosas 
de las redes sociales. 
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Anexo 10: Cuadro de coeficientes de co-ocurrencia 



Anexo 11: Coherencia entre objetivos y conclusiones 

Categoría Subcategoría Coeficientes Objetivo 

MPB RPP 

Obsesión por las redes 

sociales 
0.33 0.43 

Se cumplió en 

la IE MPB y 

RPP 

ADICCIÓN A 

LAS REDES 

SOCIALES 

Falta de control personal 

en el uso de las redes 

sociales 

0.33 0.43 

Se cumplió en 

la IE MPB y 

RPP 

Uso excesivo de las redes 

sociales 
0.27 0.41 No se cumplió 
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