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RESUMEN 

El estudio examinó la relación entre el uso de redes sociales y las actitudes de 

aprendizaje de estudiantes en instituciones públicas de Moquegua, Perú en 

2024. Con respecto a los principales resultados indican que la mayoría de 

estudiantes (45.9%) reportaron un nivel bajo de uso de redes sociales, mientras 

que solo el 6.7% registró niveles altos o muy altos. En cuanto a las actitudes de 

aprendizaje, el 78.3% de estudiantes siempre participan activamente, y solo el 

1.1% nunca participa. En relación a los resultados del análisis de correlación 

evidenció una relación muy débil (p>0.027) entre el uso de redes sociales y las 

actitudes de aprendizaje. Los resultados permiten concluir que el uso de redes 

sociales no parece tener una incidencia significativa en las actitudes de 

aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria.  En ese 

sentido, es necesario profundizar en los factores que sí podrían incidir de manera 

más relevante en el compromiso y participación de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. 

Palabras clave: redes sociales, actitudes, aprendizaje, obsesión, desempeño. 
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ABSTRACT 

The study examined the relationship between social media use and students' 

learning attitudes in public institutions in Moquegua, Peru in 2024. Regarding the 

main results, they indicate that the majority of students (45.9%) reported a low 

level of use of social networks, while only 6.7% registered high or very high levels. 

In terms of learning attitudes, 78.3% of students always actively participate, and 

only 1.1% never participate. In relation to the results of the correlation analysis, 

a very weak relationship (p>0.027) between the use of social networks and 

learning attitudes was evidenced. These findings allow us to conclude that the 

use of social networks does not seem to have a significant impact on students' 

learning attitudes. In this sense, it is recommended to delve into the factors that 

could have a more relevant impact on the commitment and participation of 

students in their learning processes. 

Keywords: social networks, attitudes, learning, obsession, performance. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las redes sociales son plataformas web cuya finalidad es crear comunidades en 

línea   mediante la interacción de conexiones personales con preferencias 

similares que les permiten el intercambio de información, así como el intercambio 

de mensajería, fotografías, textos, publicaciones, noticias, música, videos; así 

como también la conformación de grupos con fines educativos, recreativos, 

culturales, sociales, etc. (Ros-Martín, 2009). Por otra parte, Caivano et al., (2010) 

destacan que son instrumentos que facilitan interactuar en comunidades 

virtuales dependiendo de las necesidades o intereses de cada individuo. Así 

mismo, Barón et al., (2021) las conceptualiza como mecanismos digitales a 

través de las cuales las personas interactúan e intercambiar información.  

Con respecto a actitudes académicas, Díaz & Mantilla (2022) las concibe 

como un conjunto de habilidades cognitivas que intervienen en los procesos 

necesarios para comprender y realizar diversas actividades o tareas educativas 

de manera satisfactoria, permitiendo alcanzar logros de aprendizaje 

satisfactorios en las diversas áreas curriculares. En el mismo sentido, Adrogué 

et al., (2021) afirman que las actitudes son un conjunto de capacidades y 

habilidades adquiridas por el individuo permitiéndole asimilar conocimientos, 

destrezas o emitir respuestas a situaciones problemáticas o retadoras. Por otra 

parte, Blanco et al., (2021) destaca la relación que existe entre actitud e interés 

por parte del niño o adolescente por aprender de manera exitosa diferentes 

tareas o actividades. 

La investigación realizada por Sarmiento (2020) evidencia que 

recientemente, el uso de redes sociales ha sufrido un notable incremento, 

convirtiéndose a partir del nuevo milenio en una novedosa forma de interactuar 

a través del ciber espacio, en ese sentido, existe una variedad de redes sociales 

que se encuentran al alcance de la población ya que son gratuitas y de fácil 

acceso. Una de las más conocidas y utilizadas en el mundo en Facebook, la 

misma que ha superado los 1900 millones de usuarios en la actualidad; 

asimismo, alrededor de 1,200 millones de usuarios interactúan diariamente a 

través del WhatsApp y aproximadamente 1,000 millones sobre todo jóvenes 

disfrutan de videos en YouTube; por otra parte, tenemos a 600 millones de 

usuarios que emplean Instagram y aproximadamente 319 millones optan por 
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Twitter (Chiza et al.,2021). Por otra parte, Varona & Hermosa (2020) resaltan 

que debido al Covid-19, el servicio de internet en países del tercer mundo se 

incrementó en el año 2020 en un 10.3%, dando paso a la interacción entre pares 

o grupal en el escenario virtual poniendo en práctica elemento de comunicación

creativos (emoticones y gifs) utilizados sobre todo por adolescentes y jóvenes, a 

quienes en la actualidad se conoce como nativos digitales. 

Asimismo, las investigaciones realizadas por Irisarri et al. (2019), Albarello 

et al. (2021) y Montenegro (2020), concluyen la importancia del celular y redes 

sociales como recursos educativos positivos ya que facilitan el acceso a 

información actualizada en las páginas web; es ese sentido, las redes sociales 

permiten la interacción entre docentes y estudiantes con fines educativos, 

favorece el trabajo colaborativo entre estudiantes y la comunicación entre los 

agentes educativos. Sin embargo, su uso irresponsable constituye un riesgo a la 

salud emocional de las poblaciones más jóvenes. De igual manera, se hace 

evidente que la salud física y emocional de los adolescentes se ha deteriorado 

debido al exceso de tiempo destinado a la práctica de video juegos o redes 

sociales, ocasionando trastornos del sueño, problemas visuales, desórdenes 

alimenticios, aislamiento social y familiar, desinterés por el deporte o actividades 

recreativas al aire libre (Domínguez & Ybañez, 2016).  

En lo que respecta al ámbito regional y local, los informes educativos 

proporcionados por Romero (2023) en una institución educativa de la jurisdicción 

de la UGEL Mariscal Nieto de  Moquegua, se evidencia que los estudiantes de 

secundaria utilizan los  celulares para jugar en red o interactuar en el ciber 

espacio durante su permanencia en la institución educativa; asimismo, de 

acuerdo con los reportes de docentes se observa en los estudiantes, actitudes 

de  descontrol en cuanto al uso de celulares lo que ocasiona distracción y 

desinterés durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; las actitudes 

anteriormente descritas repercuten en logros de aprendizaje, lo que se hace 

evidente en los resultados de evaluación en cada bimestre académico. La 

preocupante realidad educativa se plasma en el planteamiento de la 

investigación que tiene como propósito determinar la relación entre el uso de 

plataformas y aplicaciones digitales de interacción social y las actitudes de 
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aprendizaje de estudiantes de educación secundaria en instituciones públicas de 

la región Moquegua. 

La problemática descrita anteriormente sugiere que el uso extensivo de 

dispositivos móviles y aplicaciones digitales de interacción social puede tener 

una influencia significativa en el desempeño y las actitudes de aprendizaje de los 

jóvenes que cursan educación básica en los ciclos VI y VII matriculados en 

colegios públicos; esta situación ha generado preocupación entre las 

autoridades educativas, docentes y padres de familia. En ese sentido, con el 

propósito de comprobar si la preocupación de docentes y padres es válida se 

formula como preguntas de investigación ¿la utilización de aplicaciones digitales 

de interacción social se relaciona con la conducta y participación de los escolares 

de 5° grado se secundaria en la región Moquegua, 2024?; así mismo, como 

interrogantes secundarias se ha considerado ¿el uso de recursos web, desarrollo 

de actividades en el aula y desempeño educativo de los escolares  de 5°grado 

de secundaria se relacionan con el manejo de aplicaciones digitales de 

interacción social conocidas como redes sociales?  

La investigación se plantea como objetivo principal determinar la afinidad 

entre redes sociales y las actitudes de aprendizaje de los escolares que cursan 

5° grado de secundaria en instituciones educativas públicas de Moquegua, 2024. 

Así mismo, la formulación de objetivos específicos facilita la investigación y 

análisis de la situación problemática identificada; en ese sentido se plantean los 

siguientes: identificar en vínculo entre redes sociales con uso recursos web, 

desarrollo de actividades en aula y desempeño educativo de los escolares que 

cursan el 5° grado de secundaria en la región Moquegua, 2024.  

El trabajo de investigación se justifica a nivel teórico porque los resultados 

de la investigación permiten identificar una realidad concreta con respecto a si 

los estudiantes están utilizando de manera conveniente las redes sociales, 

situación que se ve reflejada en una gestión y construcción de sus aprendizajes 

y en la obtención de logros satisfactorios al finalizar el año. Así mismo, a nivel 

metodológico se busca que a partir de los resultados se obtendrá argumentos 

científicos que permitan aclarar y entender a los docentes y padres de familia 

que las redes sociales y el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos 

constituyen recursos modernos y atractivos que deben ser utilizados con fines 
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pedagógicos dentro y fuera del espacio educativo.  Así mismo es necesario dejar 

de asociar el bajo rendimiento de los estudiantes con el uso de la tecnología y 

de las redes sociales. 

Por último, la justificación en el nivel practico beneficia a los escolares ya 

que a través de los resultados obtenidos se muestra los beneficios pedagógicos 

educativos de las aplicaciones digitales como mecanismos de consulta 

informativa, permitiéndoles además el desarrollo de habilidades digitales como 

la capacidad de buscar y evaluar información en línea, utilizar herramientas de 

comunicación digital y comprender los aspectos éticos y de seguridad 

relacionados con la tecnología. Además, las redes sociales pueden utilizarse 

para actividades interactivas y colaborativas, juegos educativos y debates en 

línea, etc. 

Con respecto al planteamiento de la hipótesis de estudio principal se 

busca comprobar:  

Hipótesis nula: No existe conexión entre redes sociales y actitudes de 

aprendizaje en escolares que cursan el 5° grado de secundaria de Moquegua, 

2024.  

Hipótesis alterna: Existe conexión entre redes sociales y actitudes de 

aprendizaje en escolares que cursan el 5° grado de secundaria de Moquegua, 

2024.   

Hipótesis Específicas: 

Ho. No existe conexión entre redes sociales y uso de recursos web. 

Ha.  Existe conexión entre redes sociales y uso de recursos web 

Ho. No existe conexión entre redes sociales y el desarrollo de actividades en 

aula. 

Ha.  Existe conexión entre redes sociales y el desarrollo de actividades en aula. 

Ho. No existe conexión entre redes sociales y desempeño educativo. 

Ho. Existe conexión entre redes sociales y desempeño educativo. 
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II. MARCO TEÓRICO

Valencia (2019) conceptualiza como red social a los espacios digitales de 

interacción que facilitan la interacción entre personas, familiares, amigos, 

compañeros de estudio, etc. los cuales tienen intereses similares. Sin embargo, 

en la actualidad las redes sociales son usadas por lo general por las 

generaciones más jóvenes o también conocidas como nativos digitales, los 

mismos que utilizan redes como Facebook, Twitter, Instagram y recientemente 

Tik Tok. Evidentemente a través de las redes sociales se ha logrado superar las 

diversas dificultades que ocasionó la presencia del Covid-19 y a través de su uso 

se garantizó no solo la continuidad de actividades laborales online, sino también 

la participación en actividades culturares, recreativas, sociales y educativas. 

De acuerdo con la investigación de Barón et al. (2021) a través de las redes 

sociales se pueden gestionar entornos de aprendizaje en un contexto formal en 

donde estudiantes y docentes no solo interactúan sino también dan paso a un 

novedoso estilo de enseñanza atractivo, con recursos digitales que despiertan y 

mantienen el interés de la población en edad escolar. Así mismo, las diversas 

redes sociales constituyen modelos de comunicación acorde con las exigencias 

de la modernidad tecnológica; todo ello, conlleva a afirmar que la red social se 

incluye en una nueva estructura relacional, entre personas cuyo contacto se 

establece a través de Internet (Muñoz et al., 2013).  

Así mismo, Manca & Ranieri (2017) destacan que los adolescentes utilizan 

las redes sociales, básicamente porque facilitan la interacción y socialización con 

sus pares, buscando crear nuevos vínculos de amistad con sus contactos 

virtuales; por otra parte, resaltan que este mecanismo tecnológico se utiliza en 

menor proporción para compartir información o conocimientos. Sin embargo, es 

importante destacar que el uso de las redes sociales ha revolucionado los estilos 

de comunicación entre las generaciones más jóvenes permitiéndoles formar 

parte de comunidades virtuales de acuerdo con sus intereses y necesidades, 

manteniendo una comunicación permanente, así como desarrollar habilidades 

que les permiten participar activamente en diversas actividades a través de la 

virtualidad (Pacheco et at. 2018).  
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Con respecto a las repercusiones negativas del uso excesivo de las 

aplicaciones y plataformas digitales de interacción social, el estudio realizado por 

Ballesta et al. (2021) destacan que un considerable número de adolescentes 

utilizan las redes sociales para divertirse e interactuar con amistades o 

conocidos, posponiendo las actividades educativas o formativas, teniendo como 

consecuencia negativa la disminución de su rendimiento académico en el ámbito 

educativo, así como también conflictos familiares debido al exceso de horas 

destinadas a uso de redes sociales. Asimismo, la investigación de Gutiérrez et 

al. (2022) evidencia que existe una relación inversa significativa entre el 

rendimiento escolar, disminución de horas de sueño y la adicción a aplicaciones 

y plataformas digitales de interacción social; en consecuencia, los adolescentes 

reflejan niveles de logro no satisfactorios al finalizar el semestre académico.  

De acuerdo con Rovira (2018) las obsesiones son pensamientos o ideas 

permanentes en la mente del ser humano; por lo general se vinculan con 

eventos, situaciones o actividades repetitivas que ocasionan ansiedad, temor o 

angustia; en el caso específico de obsesión por aplicaciones y plataformas 

digitales de interacción social. El estudio realizado por Delgado et al. (2016) 

destaca que los jóvenes están permanentemente pensando o imaginando 

interactuar a través de ellas, sin embargo, cuando no logra conectarse sus 

niveles de ansiedad y preocupación se incrementan de manera significativa, 

situación que repercute en el rendimiento escolar ocasionando conflictos con los 

progenitores cuando se prohíbe el acceso. Asimismo, Arnao y Supachin (2016) 

demuestran que los adolescentes durante el día utilizan aplicaciones y 

plataformas digitales de interacción social alrededor de 15 horas al día, de las 

cuales, tres son de uso continuo. Esta preocupante situación repercute de 

manera directa en las relaciones sociales en el entorno familiar, escolar y social, 

así como también en el bajo rendimiento escolar y problemas de conducta en el 

entorno educativo y familiar.    

Delgado, et al. (2016) recalca que los jóvenes experimentan descontrol 

emocional debido al uso excesivo aplicaciones y plataformas digitales de 

interacción social, ocasionando un desordenes en su comportamiento y actitudes 

educativas lo que se refleja en el abandono o descuido de las responsabilidades 

escolares, bajo desempeño académico, deterioro de las relaciones con sus 
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pares y distanciamiento del entorno familiar. Por otra parte, Arab & Díaz (2015) 

precisan que, si bien es cierto, las redes sociales virtuales constituyen una 

oportunidad de socialización, entretenimiento y motivación para los usuarios; sin 

embargo, también constituyen un peligro cuando se abusa de su uso lo que 

repercute en el caso de los adolescentes en etapa escolar en el aislamiento 

social, deterioro de la atención y capacidad de escucha y en la disminución del 

rendimiento académico. 

De acuerdo con Escurra & Salas (2014) destacan que la adicción o uso 

excesivo a aplicaciones y plataformas digitales de interacción social en jóvenes 

se aprecia cuando  experimentan estado de alerta permanente a lo que pueda 

suceder en el escenario virtual; por este motivo, constantemente tienden a 

revisar el celular u ordenador con el propósito de verificar notificaciones y 

contestar mensajes, así como también participar en conversaciones o interactuar 

con sus pares en todo momento, descuidando las relaciones familiares, 

responsabilidades educativas, relaciones interpersonales etc., lo que implica una 

exposición a situaciones de riesgo que repercuten en la salud (alimentación y 

sueño) o seguridad sobre todo de los adolescentes. Así mismo, Salas (2014) 

vincula las adicciones psicológicas con el uso de las Tic, internet, redes sociales, 

videojuegos, etc., debido al descontrol en su uso ocasionan ansiedad, 

irritabilidad, conductas adictivas y repetitivas sobre todo en los jóvenes.  

En el ámbito educativo hasta el 2019; el uso de las Tics y redes sociales 

como recurso educativo era muy limitado, debido sobre todo al escaso dominio 

de las competencias digitales de los docentes. A partir del siglo XXI se evidencias 

notables avances tecnológicos, así como el uso masivo del servicio de internet; 

en ese sentido, el uso de los recursos digitales ha modernizado el sistema de 

enseñanza aprendizaje. En las primeras décadas, las pizarras y marcadores, así 

como bibliotecas, fueron reemplazados por tableros digitales, proyectores y 

aulas de innovación pedagógica si como también bibliotecas virtuales, tabletas, 

computadores móviles y fijos se pusieron a disposición de estudiantes y 

docentes (Chale et al. 2021) 

Montilva & Montilva, (2018) se utiliza el termino aprendizaje tecnológico 

para referirse al proceso mediante el cual un individuo, grupo u organización se 

apropia de los recursos tecnológicos y los integra en su rutina laboral, social, 
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educativa etc., pero con sentido de responsabilidad. En ese sentido, el uso Tics, 

así como de aplicaciones y plataformas digitales de interacción social se 

convierten en recursos educativos imprescindibles para la educación actual, 

permitiendo la interacción y comunicación con otros individuos de su entorno 

educativo, fomentando nuevas formas de aprendizaje (López et al. 2020). 

En el contexto actual en que se ha retornado al desarrollo de clases 

presenciales, se observa con preocupación que los docentes están dejando de 

lado las Tics y redes sociales para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, 

en ese sentido, urge la necesidad de exigir a las autoridades del  sistema 

educativo impulsar una cultura digital que involucre tanto a docentes, padres de 

familia y estudiantes para que se promueva el uso diario de las herramientas 

tecnológica con el propósito de mejorar y dominar las competencias digitales que 

el mundo empresarial requiere hoy en día (Ormaza & Rodríguez, 2020).  

Por otra parte, el uso frecuente de las Tics en el ámbito escolar y la urgente 

necesidad de formar los individuos digitales conlleva a la transformación de las 

metodologías y estrategias de enseñanza, en ese sentido, se observa un 

replanteamiento de los espacios de aprendizaje como por ejemplo el “aula 

extendida”, también conocida como “aula invertida” a través de la cual el 

estudiante destina tiempo para resolver tareas, analizar problemas, trabajar en 

equipo; a su vez, el docente destina tiempo para despejar dudas de los 

estudiantes a través de la reflexión. Asimismo, el tiempo fuera del aula es 

destinado para realizar investigaciones, estudiar y repasar el material que 

normalmente es impartido durante el desarrollo de las clases presenciales. La 

integración del aprendizaje presencial y virtual conlleva a generar formas de 

aprendizaje híbrido o mixto, el mismo que se caracteriza por el uso de canales 

de comunicación a distancia, presencial, asíncrona y síncrona, sobre todo para 

el nivel de educación superior o universitaria (Sandia & Montilva, 2020) 

La investigación de Gonzáles (2023) concluye que los recursos digitales 

interacción social (RD) constituyen un mecanismo de comunicación entre 

estudiantes y docentes ya que permite la colaboración mutua, así como permite 

el acceso a una diversidad de recursos educativos e información científica; así 

mismo, facilitan el trabajo colaborativo a través de comunidades de 

interaprendizaje o el acceso a plataformas o foros educativos. En ese sentido, 
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los jóvenes evidencian un buen manejo de habilidades digitales, tan necesarias 

para los retos tecnológicos que demanda el siglo XXI.   Por otra parte, Valencia 

(2019) resalta que en la actualidad las Tics son elementos de modernización en 

el campo educativo, ya que han contribuido con la opción de entornos de 

aprendizaje interactivos flexibles, a distancia de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios. 

La implementación de la educación virtual a través de aplicaciones y 

plataformas digitales de interacción social tiene sustento científico en la 

investigación de Laro (2020), la misma que da a conocer los beneficios y ventajas 

del uso de las Tics como recursos didácticos modernos y novedosos para 

potenciar el aprendizaje autónomo. Así mismo, las investigaciones de Carbajal 

et al. (2020) y Zuña et al. (2020) concluyen que el proceso de modernización y 

digitalización del sistema educativo está vinculado con el uso masivo de las Tics, 

así como de las redes y plataformas virtuales, que en ambos casos permiten la 

implementación del trabajo colaborativo, fomentando además el desarrollo de 

autonomía, así como una sana convivencia durante el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje virtuales.  

En el ámbito nacional, tenemos que nuestro país no fue ajeno a los cambios 

y revolución tecnológica en el ámbito educativo que ocasionó la presencia del 

virus COVID-19, en ese sentido, a través de las disposiciones del Ministerio de 

educación se procedió a implementar la estrategia educativa “Aprendo en Casa”, 

la misma que se difundió en todo el país y gracias a recursos digitales se logró 

la interacción entre docentes, escolares y padres de familia. Sin embargo, la 

pandemia puso en evidencia la inmensa brecha digital que no permitió el acceso 

al servicio educativo de un sector de la población estudiantil carente de recursos 

tecnológicos y sin servicio de internet en sus hogares; ocasionando que al 

finalizar el año 2020, aproximadamente 300 mil estudiantes de educación básica 

abandonaran sus estudios (Salirrosas et al. 2021).  

En el contexto actual, la enseñanza virtual a distancia es una alternativa 

que permite estilos de aprendizaje síncronos y asíncronos, adaptándose a las 

necesidades de los estudiantes. En ese sentido, la educación debe utilizar 

estrategias metodologías innovadoras que ayuden a desarrollar la 

responsabilidad, actitudes y habilidades, así como también construyan 
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conocimientos que les permitan convertirse en profesionales de calidad que la 

sociedad requiere (Ruiz & García, 2020). El aprendizaje se relaciona con la 

capacidad de hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a realizar 

cotidianamente y perdura a través del tiempo porque se utiliza de manera 

continua. Por ejemplo, la capacidad del ser humano de hablar a través del 

lenguaje verbal o escrito; si bien es cierto, el organismo del ser humano esta 

predispuesto para comunicarse desde que nace, pero solo desarrolla la 

capacidad para emitir palabras y frases a través de la interacción con otras 

personas (Schunk, 1997).  

Con respecto a la variable de investigación actitudes del aprendizaje, 

tenemos que Gawronski & Bodenhausen (2014) las conceptualizan como 

conocimientos, emociones e intenciones interiorizados, propios del ser humano 

y que de manera individual estos son organizados de tal manera que le permiten 

juzgar, tomar decisiones, orientarse y orientar sus acciones en todos los ámbitos 

de su vida. En ese sentido, en el ámbito educativo tenemos que la actitud es una 

cualidad relevante en el proceso de aprendizaje, ya que a través de ella los 

estudiantes demuestran predisposición y comportamiento positivo o en otros 

casos puede ser negativo. En ese sentido, es necesario que el estudiante 

identifique sus fortalezas y debilidades, así como también el manejo adecuado 

de sus emociones frente a situaciones que pueden afectar su rendimiento 

académico; tal como indica Correa et al. (2019) la actitud depende de las 

motivaciones extrínsecas e intrínsecas, las mismas que se reflejan en las ganas 

de aprender o no que experimentan cada estudiante y que a su vez guarda 

estrecha relación con los intereses y planes que tengan a largo plazo. 

Asimismo, es importante destacar los fundamentos teóricos con respecto a 

la variable actitudes de aprendizaje el sustento científico de la teoría de acción 

propuesta por Ajzen & Fishbein (1980) determina que las actitudes integran la 

conducta humana; en ese sentido, establecen que los individuos se diferencian 

de los animales por su capacidad de razonar, procesando todo tipo de 

información con el propósito de asumir posturas o conductas. El comportamiento 

humano es el resultado de un proceso en el que se ponen en juego las 

capacidades y habilidades mentales del individuo, a partir de su propia 

percepción y entendimiento de la realidad a la que debe responder. Por lo tanto, 
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la conducta no es una simple consecuencia del instinto o una respuesta directa 

a un estímulo, sino el producto de un complejo proceso mental. En este proceso, 

el individuo analiza la realidad utilizando sus capacidades y habilidades antes de 

manifestar una conducta específica. Además, la forma en que el individuo piensa 

y concibe la realidad determina el tipo de conducta que adopta. Incluso ante 

conductas similares o iguales, las diferencias entre los individuos que las 

ejecutan radican en la manera en que razonan para llegar a esas mismas 

acciones. La predicción de la conducta humana se basa en el principio de que la 

mayoría de los comportamientos se encuentran bajo el control voluntario del 

individuo. Es decir, la intención de llevar a cabo o no una acción es el factor que 

determina directamente la conducta. Por lo tanto, la forma más eficaz de predecir 

el comportamiento de una persona es preguntar directamente sobre sus 

intenciones. 

A pesar de la aparente simplicidad de sus principios fundamentales, la 

teoría de la acción razonada cuenta con una sólida base teórica y ha generado 

numerosas hipótesis de gran relevancia para la investigación en el complejo 

campo de las actitudes. Ajzen & Fishbein (1980) precisan los indicadores que 

forman parte del proceso de razonamiento para el desarrollo de la conducta 

humana estan constituidos por variables externas, crencias, actitud,evaluacion 

positiva favorable o desfavorable, normas que determinan la conducta personal, 

intención, siendo esta última la etapa final en la que el individuo decide realizar 

o no determinada acción.  En resumen, la teoría de la acción razonada propone

que la conducta humana no es impulsiva, sino el resultado de un proceso 

racional de procesamiento de información y toma de decisiones por parte del 

individuo; así como también por la forma en que las personas conciben la 

realidad y por sus intenciones conscientes, más que por factores instintivos o 

estímulos externos. 

En el mismo sentido Adrogué et al., (2021) se refieren a la actitud como el 

conjunto de capacidades y habilidades que permiten al ser humano asimilar 

conocimientos, destrezas o emitir respuestas a situaciones problemáticas o 

retadoras como por ejemplo el dominio y uso de inteligencia artificial para el 

desarrollo de tareas escolares. Así mismo, Blanco et al. (2021) precisa que la 

actitud intelectual facilita el aprendizaje siempre y cuando el individuo demuestre 
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interés y sea motivado por agentes externos que le permitan de manera continua 

la adquisición de aprendizajes significativos. 

Gutiérrez (2015) concluye que la actitud hacia el aprendizaje por parte de 

los estudiantes se aprecia a través de su desenvolvimiento activo o pasivo 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Por otra parte, el interés y 

voluntad por participar permite la adquisición de nuevos conocimientos; así 

mismo, el estado emocional y madurez son sumamente relevantes en el proceso 

de aprendizaje. Es importante recalcar que las actitudes se adquieren a partir de 

los primeros años de vida escolar, siendo los padres agentes importantes en lo 

que respecta al desarrollo de actitudes positiva que permite a niños y 

adolescentes desenvolverse de manera óptima o negativa en el contexto 

escolar. Es necesario destacar que las actitudes que muestran los estudiantes 

no son las mismas para todas las áreas o asignaturas; ya que tienen que ver 

factores externos como el rol y estrategias utilizadas por los docentes, el 

ambiente o estructura escolar, la aceptación y participación del grupo de 

estudiantes, los contenidos o temas, el uso de recursos tecnológicos, entre otros. 

Es evidente que las actitudes influyen de manera significativa en el 

comportamiento de los seres humanos. En el ámbito educativo, las actitudes 

influyen en la toma de decisiones o en la forma de reaccionar o comportamiento 

frente a los procesos de aprendizaje.  Así mismo, a través de las actitudes los 

adolescentes emiten juicios de valor con respecto al desempeño de sus docentes 

o al desarrollo de las sesiones de aprendizaje de manera permanente. Tal como

destaca la investigación de Pozo (2007)   las actitudes tienen tres componentes: 

conductual, emocional y cognitivo; con respecto al competente conductual 

tenemos que se refleja básicamente en el comportamiento frente a algo o 

alguien, así como también en la manera de reaccionar. Por otra parte, el 

componente emocional, también conocido como afectivo está vinculado con los 

sentimientos que producen determinados objetos, materias, asignaturas, 

personas, etc., por ejemplo, frente al área de matemática algunos adolescentes 

muestran una actitud de rechazo o desagrado debido a la dificultad que 

experimentan al resolver problemas. Finalmente, el componente cognitivo se 

refleja a través de la idea de cómo funcionan las cosas, así como también la 

información que maneja con respecto a determinada persona u objeto.  
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Las actitudes que los estudiantes muestran durante el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje no son fijas, ya que sufren variaciones de acuerdo con 

la percepción personal de los involucrados en el proceso de aprendizaje en el 

aula. De acuerdo con la investigación de Obaya et al. (2011) las actitudes se 

clasifican en actitud positiva (activa) y negativa (pasiva). Con respecto a la 

primera tenemos que el estudiante considera que los aprendizajes obtenidos en 

el aula y fuera de ella a través de la investigación contribuyen con su crecimiento 

personal, mostrando interés, participando a través de intervenciones acertadas, 

emitiendo juicios y críticas constructivas, convirtiéndose en un agente de cambio 

y de apoyo para sus compañeros y docentes. Por el contrario, la actitud negativa 

se caracteriza por la falta de compromiso, desmotivación, desinterés, apatía, la 

falta de concentración debido a agentes externos que el adolescente valora más. 

Las actitudes negativas no permiten el logro de competencias significativas, es 

decir impiden logros satisfactorios de aprendizaje al finalizar el año académico.  

Por otra parte, la actitud positiva se relaciona con un deseo genuino de 

explorar, cuestionar y adquirir nuevos conocimientos, utilizando diversas fuentes 

o experiencias; así como también haciendo uso del pensamiento crítico y

reflexivo para alcanzar una mayor comprensión y autonomía; disfrutando del 

descubrimiento de nuevos conocimientos y habilidades; apreciando los logros y 

el crecimiento personal que conlleva. Los estudiantes se convierten en 

aprendices más comprometidos, capaces de adquirir conocimientos duraderos, 

desarrollar habilidades transferibles y estar preparados para hacer frente a 

desafíos actuales y futuro (Hattie, 2011).  

De acuerdo con los lineamientos de la psicología social, Vázques & 

Manassero (1995) concluyen que las actitudes mostradas por los adolescentes 

en el contexto educativo están directamente vinculadas con factores que 

determinan el desempeño de los estudiantes; en ese sentido, destacan el 

entorno familiar, escolar, social, cultural, religioso y recientemente factores 

tecnológicos y digitales. Al respecto se deduce que, si el niño o adolescente se 

desenvuelve en un ambiente familiar disruptivo o violento, influirá 

significativamente en su rendimiento escolar; así mismo, si el adolescente se 

desenvuelve en un entorno social carente de recursos económicos para 

garantizar su acceso a una educación de calidad es evidente que no logrará 
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desarrollar todo su potencial, así como también sus competencias y 

capacidades.  

Asimismo, González et al. (2016) destacan que existe un interés creciente 

por las aplicaciones y plataformas digitales de interacción social en el ámbito 

académico actual; sin embargo, es necesario estudiar otros aspectos que 

permitan tener una imagen más completa de la actitud de los estudiantes 

respecto al uso académico de estas herramientas digitales. Por otra parte, la 

investigación muestra una tendencia al retroceso en el uso académico de uso de 

aplicaciones y plataformas digitales de interacción social, lo que está relacionado 

con la falta de modelos y referentes por parte de los profesores. Los datos 

indican un leve descenso en el uso de Facebook con fines académicos, en 

consonancia con su disminución en el uso personal. Además, se observa un 

mayor conocimiento de Twitter como segunda red social generalista, sin que su 

uso académico haya aumentado significativamente.  

Los resultados del estudio realizado por Martín et al. (2021) demuestra que 

los estudiantes de secundaria son por lo general cuidadosos en sus 

interacciones en línea, siendo los más extrovertidos los que tienden a exponerse 

más en las redes. Además, utilizando técnicas de clasificación, se detecta una 

minoría de adolescentes que podrían estar haciendo un uso poco prudente de 

Internet, debido al tipo y contenido de sus interacciones en línea. Este estudio 

confirma tendencias observadas en investigaciones previas con otras 

poblaciones y aporta nuevas evidencias que deben ser tenidas en cuenta por los 

centros educativos. Esto con el fin de atender adecuadamente a la diversidad 

del alumnado y prevenir conductas de riesgo en el uso de Internet. Asimismo, el 

estudio propone una herramienta de detección con una fiabilidad del 0.73 que 

permitiría proporcionar a las instituciones educativas información relevante para 

evaluar necesidades diferenciadas y desarrollar estrategias preventivas en 

materia de riesgos del uso de Internet. 

El estudio de Fernández et al. (2020) afirman que en todo el planeta se usa 

de forma cotidiana Internet y redes sociales; sin embargo, destacan que son los 

jóvenes y adolescentes conocidos hoy en día como como generación Millennials, 

generación Z y generación ALPHA son quienes usan con mayor frecuencia el 

teléfono móvil, las redes sociales, consumen videos y disfrutan buscar y 
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encontrar información; es decir la tecnología forma parte de su vida diaria. En 

ese sentido, el 99,5% de estudiantes se conectan cotidianamente, a través 

smartphone para buscar información relacionada con sus estudios, consultar el 

correo y visitar redes sociales. En cuanto al género, los hombres se conectan 

con mayor frecuencia para participar en juegos en línea o visitar sitios web de 

apuestas, mientras que las mujeres tienden a descuidar más sus tareas de 

estudio o a irritarse por no poder conectarse.  

Finalmente, la investigación realizada por Muñoz et al. (2023) establecen 

que el uso de aplicaciones y plataformas digitales de interacción social 

constituyen un recurso fundamental en la vida de todos los usuarios; sin 

embargo, su uso inadecuado está afectando principalmente a los adolescentes. 

Este problema tiene un impacto directo en la educación de los jóvenes, por lo 

que reviste una gran relevancia en su contexto social y educativo. Esto depende 

del tiempo dedicado a cada aplicación, la supervisión de los padres y el momento 

en que se accede a la red. Se concluye que es importante concientizar a los 

jóvenes sobre este problema y encontrar medidas de prevención y apoyo, tanto 

para los estudiantes afectados como para padres y docentes, con el fin de 

abordar adecuadamente los desafíos que plantea el uso inapropiado de redes 

digitales en el entorno educativo. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Corresponde a una investigación básica, ya que tiene como objetivo la mejora 

de los problemas que surgen en el contexto educativo. Según el planteamiento 

de la problemática y la formulación de los objetivos, el proyecto de investigación 

se enmarca dentro del paradigma positivista y sigue un enfoque de investigación 

cuantitativo. Este enfoque se caracteriza, tal como señalan Hernández et al. 

(2017), por ser un proceso secuencial y probatorio, en el que se busca 

comprobar las hipótesis a través de medios estadísticos, procedimientos 

estandarizados y validados por la comunidad científica. 

3.1.2. Diseño de investigación: 

Es de tipo descriptivo no experimental y correlacional descriptivo simple. Este 

tipo de diseño permite el análisis y descripción del vínculo entre variables de 

estudio, utilizando para ello instrumentos con validez y confiabilidad científica. 

Tal como señalan Huaire et al. (2022), este enfoque se caracteriza por precisar 

la existencia o conexión que existe entre dos o más variables, es decir, identificar 

la relación entre ellas mediante técnicas y coeficientes estadísticos.  

3.2. Variables y operacionalización 

De acuerdo con el planteamiento de la investigación se ha considerado como 

variables de estudio: 

Variable 1: Redes sociales 

Definición conceptual:  

Son plataforma web cuya finalidad es la crear comunidades en línea   mediante 

la interacción de conexiones personales con preferencias similares que les 

permiten el intercambio de información, así como el intercambio de mensajería, 

fotografías, textos, publicaciones, noticias, música, videos; así como también la 

conformación de grupos con fines educativos, recreativos, culturales, sociales, 

etc. (Ros & Martín, 2009). 
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Definición operacional: 

Con el objetivo de analizar el impacto, ya sea positivo o negativo de redes 

sociales en actitudes de aprendizaje de los escolares, se optó por seleccionó 

Test ARS validado científicamente por Escurra & Salas (2013). Este instrumento 

considera tres dimensiones de estudio: obsesión, falta de control personal y uso 

excesivo. El cuestionario utiliza una escala ordinal que permite obtener un nivel 

y rango detallado para cada dimensión. Estas dimensiones son observadas y 

analizadas a partir de la aplicación del instrumento a estudiantes de educación 

secundaria. 

Variable 2: Actitudes hacia el aprendizaje 

Definición conceptual 

Son conocimientos interiorizados, así como también emociones e intenciones 

que todo ser humano tiene respecto de diversos objetos del mundo, organizados 

de tal manera que le permiten juzgar, tomar decisiones y orientar sus acciones 

(Gawronski & Bodenhausen, 2014). 

Dimensión 1:  Uso de recursos web que utilizan los estudiantes 

Constituyen un conjunto de elementos relacionados y organizados que se ubican 

en el ciber espacio y se ajustan a determinadas reglas. Su función es aportar 

diversas clases de información fuentes localizadas en el ciber espacio 

(Rodriguez & Ronda, 2006) 

Dimensión 2: Desarrollo de actividades en el aula 

Se refiere a la importancia de reconocer y apreciar los beneficios de colaborar y 

trabajar de manera coordinada con otras personas para lograr objetivos 

comunes. Es fundamental para fomentar un ambiente de colaboración, confianza 

y respeto mutuo dentro de los equipos. Esto, a su vez, facilita la consecución de 

objetivos comunes, el aprovechamiento de las fortalezas individuales y la 

generación de resultados de mayor calidad e impacto (Levi & Askay, 2020). 

Dimensión 3: Desempeño educativo 

El desempeño educativo es una dimensión multifacética que engloba los logros, 

avances, desarrollo de competencias y capacidades obtenidas por los 
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estudiantes durante el año académico. Es un factor clave en la evaluación de la 

calidad y efectividad de los sistemas y procesos educativos. Asimismo, se 

consideran la organización y disposición personal, las pautas de comportamiento 

(Duarte, 2003). Por otra parte, el éxito o fracaso de un individuo se relaciona con 

las acciones, habilidades, esfuerzos y características personales; demostrando 

autoeficacia y responsabilidad que le permiten obtener mejores resultados en el 

proceso de autoaprendizaje; reconociendo que los errores son oportunidades y 

no fracasos, los mismos que permiten implementar estrategias para mejorar y 

crecer continuamente (Weiner, 1986).  

Definición operacional de las variables 

Variable 2: Actitudes de aprendizaje 

De acuerdo con Gawronski & Bodenhausen (2014) las actitudes de aprendizaje 

son conocimientos interiorizados, así como también emociones e intenciones 

que todo ser humano tiene respecto de diversos objetos del mundo, organizados 

de tal manera que le permiten juzgar, tomar decisiones y orientar sus acciones. 

Con el propósito de medir la variable 2, se utilizó el Cuestionario de Evaluación 

de las actitudes ante el aprendizaje elaborado por Gargallo et al. (2007), el 

mismo que a sido adaptado en tres oportunidades de acuerdo a los recientes 

cambios tecnologicos. Asi mismo, se consideran tres dimensiones de estudio: 

Uso de recursos WEB, participación en el aula y entornos de aprendizaje; es 

necesario precisar que cada dimensión se le ha asignado un número específico 

de preguntas o reactivos.  

Escala de medición 

Se ha utilizado la escala de medición ordinal que permite obtener niveles y 

rangos detallados. De manera similar, cada dimensión es examinada y estudiada 

a profundidad mediante el uso de pruebas no paramétricas. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: 

La población tiene características específicas comunes o similares como lugar, 

edad, contenido y tiempo; las cuales son objeto de estudio y permiten obtener 

resultados confiables (Hernández & Mendoza, 2018). La población objetivo de 
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este estudio está conformada por todos los educandos de educación secundaria 

pertenecientes a 02 colegios nacionales ubicados en la región Moquegua en el 

año 2024. Las características comunes de esta población estudiantil son la edad, 

el sexo y grado de estudio. 

Tabla 1 

Población instituciones educativas públicas nivel secundario 

Instituciones educativas  Estudiantes 

Institución educativa emblemática con mayor 

población estudiantil. 

1200 

Institución educativa jornada escolar completa 492 

Total 1692 

Fuente: Nómina de matrícula 2024 SIAGIE 

Criterios de inclusión: La participación en el estudio de todos los 

estudiantes matriculados en 5° grado de secundaria según reporte del 

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 

(SIAGIE). 

Criterio de exclusión: Se opto por excluir a los escolares de primero, 

segundo, tercero y cuarto grado.  

3.3.2 Muestra: 

Conformada por un subgrupo o subconjunto seleccionado del total de la 

población. Así mismo, deben cumplir con tener características peculiares que 

identifiquen a toda la población escolar en el caso específico de la investigación. 

(Hernández & Mendoza 2018). En ese sentido se consideró trabajar con 268 

educandos cuyas edades varía entre los 16 y 17 años, todos cursan el 5° grado 

de secundaria de 2 instituciones educativas públicas de Moquegua. 

3.3.3. Muestreo: 

De acuerdo con Otzen & Monterola (2017) señalan que el muestreo no 

probabilístico implica seleccionar a los participantes del estudio de acuerdo con 

características o criterios establecidos por el investigador. Este tipo de muestreo 
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se considera de conveniencia, ya que permite elegir a los sujetos que son 

accesibles y aceptan ser incluidos en la investigación. En el caso de la 

investigación en particular, se optó por una muestra conformada por 268 

adolescentes que de manera voluntaria decidieron participar en la investigación. 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Se ha empleado dos encuestas, con el objetivo de recabar información de una 

muestra representativa de la población seleccionada para el análisis de estudio 

(Gallardo, 2017). Asimismo, Páramo (2017) precisa que el cuestionario es una 

herramienta para obtener información a partir de preguntas dirigidas, dicha 

información puede abarcar conocimientos, opiniones, actitudes, intereses, 

comportamientos presente, pasado o futuro. Para el caso específico de la 

investigación, el instrumento utilizado fue el cuestionario. La investigación utilizo 

para la recojo de información la encuesta denominado Cuestionario ARS 

validado por Escurra (2013) y el cuestionario de actitudes CEVAPU validado por 

Gargallo et al. (2007) ambos instrumentos cuentan con la validación y juicio de 

expertos y se ha aplicado en investigaciones relacionadas uso de redes sociales, 

actitudes y estrategias de aprendizaje en el contexto universitario.  La aplicación 

de cada encuesta requiere de un espacio de entre 20 a 25 minutos de una hora 

pedagógica. 

3.4.2 Validez y confiabilidad 

La validez de un instrumento permite medir de forma efectiva las variables 

planteadas. En general, la veracidad y confiabilidad se refiere al nivel en que los 

puntajes del instrumento respaldan y justifican su fundamentación teórica y 

experimental (Hernández et al. 2014). 

En cuanto a la validez de contenido, esta alude al nivel en que el 

instrumento refleja la pertinencia del contenido de la variable a ser medida 

(Hernández et al., 2014). Para ello, el instrumento debe representar 

adecuadamente el dominio del contenido de la variable, tal como se refleja en 

los antecedentes y en el marco teórico. En ese sentido los cuestionarios 

utilizados en la investigación propuestos por Escurra & Salas (2014) y Gargallo 

et al. (2007) cuentan con validez científica, siendo aplicados en investigaciones 

relacionadas al uso de redes sociales, así como también para medición de 
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actitudes de estudiantes.  La aplicación de la encuesta requiere de un espacio 

de entre 15 a 25 minutos de una hora pedagógica.  

Tabla 2:  

Estudiantes de 5° grado de secundaria, Moquegua 2024 

Institución educativa Estudiantes 

Institución educativa emblemática con mayor 

población estudiantil. 

140 

Institución educativa con jornada escolar 

completa 

128 

Total 268 

Fuente: Nomina de matrícula 2024 

3.5. Procedimientos 

Con la finalidad de realizar la aplicación y recolección de datos se procedió 

considerando los siguientes pasos: solicitar el permiso a las instituciones 

educativas seleccionadas, una vez obtenido el consentimiento del líder 

pedagógico se determinó una muestra no probabilística. Así mismo, se gestionó 

una autorización de los padres de familia debido a que los estudiantes son 

menores de edad. A continuación, se programó una reunión con docentes tutores 

con el propósito de explicarles los objetivos de estudio y compartir los 

cuestionarios (encuestas) con sus respectivas alternativas, los cuales se 

aplicaron en horas de tutoría.  

 3.6. Método de análisis de datos 

Se aplicó un cuestionario denominado CEVAPU elaborado por Gargallo et al. 

(2007) y el cuestionario de ARS de Escurra& Salas (2014), los cuales están 

conformados en el primer caso por 20 ítems que considera cuatro alternativas 

de respuesta: Nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Asimismo, el 

cuestionario para la variable 1 está compuesto por 24 ítems; el mismo que 

propone cinco alternativas de respuesta: siempre, casi siempre, algunas veces, 

rara vez, y nunca. La base de datos obtenidas a través de la aplicación de ambos 
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instrumentos fue procesados y analizados con la ayuda del programa estadístico 

SPS en su versión actualizada y para ordenar la base de datos se trabajó con el 

software Excel.  

Con respecto al análisis descriptivo, en primer lugar, se organizó y 

sistematizó los datos obtenidos utilizando el programa Excel y el sistema 

estadístico SPSS versión 26, herramientas efectivas para este proceso. Se 

trabajó con tablas de frecuencia y porcentajes, ya que las variables eran de 

naturaleza cuantitativa y de escala ordinal. 

En lo referente al análisis inferencial, que incluyó la prueba de las 

hipótesis, se procedió a la comprobación del nivel de significancia del 5% (0.05). 

Con este valor se realizó la prueba de normalidad considerando el tamaño de la 

muestra. Al obtener una distribución no normal se utilizó estadísticos no 

paramétricos, en ese sentido se aplicó estadística no inferencial para observar y 

vincular variables 1 y 2 con las dimensiones. 

3.7. Aspectos éticos 

Con la finalidad del desarrollo y aplicación con carácter científico del 

proyecto de investigación se procederá a solicitar de manera formal y en el plazo 

establecido el permiso y autorización de los gestores pedagógicos de las tres 

instituciones educativas seleccionadas en el ámbito de la localidad de 

Moquegua. Por otra parte, se procederá con el análisis de datos e información 

recopilada, sin incurrir en modificación o alteraciones ya que los resultados 

carecerían de validez científica. Así mismo, el instrumento seleccionado para el 

recojo de información contará con la validez de expertos en materia de 

investigación científica. Es importante proteger a las instituciones educativas y 

estudiantes que participaran en la investigación, en ese sentido se mantendrá en 

anonimato con el propósito de evitar daño alguno en el futuro.  

Por último, la información y fundamentos teóricos que se han utilizado han 

sido debidamente referenciados, teniendo en consideración las normas APA 

séptima edición, de esta manera se garantiza que la información recopilada no 

constituye plagio alguno. En ese sentido, los resultados servirán como base para 

posteriores estudios científicos en el ámbito educativo de educación básica. 
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IV. RESULTADOS

De acuerdo al planteamiento de la investigación se consolidó los siguientes 

resultados descriptivos:  

Tabla 3: Frecuencia y porcentaje Variable 1 Uso de redes sociales 

Redes Sociales Obsesión RD Uso excesivo RS Falta de control 

F % F % F % F % 

Muy bajo 11 4.1% 23 8.6% 44 16.4% 4 1.5% 

Bajo 123 45.9% 119 44% 111 41.4% 78 29.1% 

Moderado 116 43.3% 119 44% 100 37.3% 128 47.8% 

Alto 17 6.3% 6 2.2% 11 4.2% 43 16% 

Muy alto 1 0.4% 1 0.4% 2 0.7% 15 5.6% 

TOTAL 268 100 268 100 268 100 268 100 

Fuente: Base de datos 

Interpretación:  

En general, el mayor número de escolares se sitúan en niveles moderado y bajo 

con respecto al uso de redes sociales. Específicamente, el 45.9% (123 

estudiantes) presenta un nivel de uso bajo; mientras que el 43.3% (116 

estudiantes) tiene un nivel de uso moderado. El 6.3% (17 estudiantes) se ubica 

en nivel alto; el 4.1% (11 estudiantes) registra un nivel de uso muy bajo. 

Solamente el 0.4% (1 estudiante) se ubica en un nivel de uso muy alto. Con 

respecto a resultados de la dimensión de 1, se observa una distribución similar 

entre los niveles bajo 44%, (119 estudiantes) y moderado 44%, (119 

estudiantes). Además, el 8.6% (23 estudiantes) se ubican en nivel muy bajo, el 

2.2% (6 estudiantes) en la categoría alta y sólo el 0.4% (1 estudiante) reconoce 

estar en la categoría muy alta con respecto a obsesión RS. Respecto al uso 

excesivo, el 41.4% (111 estudiantes) se localiza en un nivel bajo, el 37.3% (100 

estudiantes) se encuentra en moderado, el 16.4% (44 estudiantes) en la 

categoría muy bajo, el 4.2% (11 estudiantes) en alto, y el 0.7% (2 estudiantes) 

en un nivel muy alto. Finalmente, en la dimensión de falta de control, el 47.8% 

(128 estudiantes) se encuentra en un nivel moderado, el 29.1% (78 estudiantes) 

en un localiza en la categoría bajo, el 16% (43 estudiantes) en alto, el 5.6% (15 

estudiantes) en muy alto, y sólo el 1.5% (4 estudiantes) en un nivel muy bajo. 
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Tabla 4: Frecuencias y porcentajes de la variable Actitudes de aprendizaje 

VARIABLE 1 DIM1 DIM 2 DIM 3 

F % F % F % F % 

Nunca 3 1.1% 3 1 5 1.9% 4 1.5% 

Algunas veces 6 2.2% 5 1.9% 7 2.6% 7 2.6% 

Casi siempre  49 18.3% 39 15% 149 55.6% 22 8.2% 

Siempre 210 78.4% 221 83% 107 39.9% 235 87.7% 

TOTAL 268 100% 268 100% 268 100.0% 268 100% 

Fuente: Base de datos 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos descriptivos, se observa que en la 

variable 2 "Actitudes de aprendizaje", el 78.3% (210) de estudiantes siempre 

participa en las sesiones de aprendizaje asimismo un 18.3% (49 estudiantes) 

optó por la opción casi siempre, un 2.2% (6 estudiantes) algunas veces y solo un 

1.1% (3 estudiantes) se ubica en el nivel nunca con respecto a la variable 

actitudes de aprendizaje. En cuanto a la dimensión 1 de la variable Actitudes de 

aprendizaje, los resultados indican que el 83% (221 estudiantes) confirma que 

siempre utiliza recursos web; seguido de un 15% (39 estudiantes) en el nivel casi 

siempre; un 1.9% (5 estudiantes) se ubica en el nivel algunas veces; y sólo un 

1% (3 estudiantes) expresó que nunca utilizan recursos web. Con respecto a la 

dimensión 2 de la variable actitudes de aprendizaje se aprecia que el 55.6% (149 

estudiantes) siempre participa en el desarrollo de actividades en aula, seguidos 

de un 39.9% (107 estudiantes) quienes casi siempre participan en aula; solo un 

2.6% (7 estudiantes) reconoce que algunas veces participa y un 1.9% (4 

estudiantes) nunca participa y no realiza las actividades educativas durante su 

permanencia en el aula. Finalmente, en la dimensión 3, “Desempeño educativo” 

de la variable 2, se aprecia en los resultados descriptivos que el 87.7% (235 

estudiantes) siempre demuestra un desempeño adecuado; asimismo el 8.2% (22 

estudiantes) casi siempre lo hace adecuadamente; el 2.6% (7 estudiantes) solo 

algunas veces lo hace y finalmente, 1.5% (4 estudiantes) nunca demuestra un 

desempeño adecuado.  
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Aplicación de las pruebas de normalidad 

Ho: No existe vínculo entre uso redes sociales y las actitudes de aprendizaje 

en escolares de 5° grado de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Ha: Existe vínculo entre uso de redes sociales y actitudes de aprendizaje en 

escolares de 5° grado de educación secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Tabla 5:  Prueba normalidad entre variable 1 y variable 2 

Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico       gl  Sig. 

Redes 

sociales 

,277 268 ,001 

Actitudes de 

aprendizaje 

,465 268 ,001 

Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos a través del programa SPSS, se observa que el 

P valor calculado es de 0,001 que es menor a 0.005 (0.001< 0.005). Por lo tanto, 

se procede a rechazar Ho y se acepta la Ha; lo que significa la existencia de 

vínculo o conexión entre uso de redes sociales y actitudes de aprendizaje de los 

escolares que cursan el 5° grado de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Asimismo, dado que datos obtenidos no muestran distribución estadística 

normal, se procedió a utilizar pruebas no paramétricas para el respectivo análisis 

inferencial.  

Hipótesis general 
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Ho: No existe vínculo entre redes sociales y uso de recursos web utilizados por 

escolares de 5° grado de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Ha: Existe vínculo entre redes sociales y uso de recursos web utilizados por 

escolares de 5°de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Tabla 6: Prueba de normalidad Variable 1 con D1 V2 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Redes sociales ,055 268 ,048 

Uso de recursos 

web 

,169 268 ,001 

Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Según el análisis de los resultados realizado a través del programa SPSS versión 

26, se observa que los valores de p obtenidos en la prueba de normalidad para 

la V1 y la Dim1 de la variable Actitudes de Aprendizaje son p = 0.001 > 0.05. Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, la misma que determina la existencia de 

un vínculo entre redes sociales y el uso de recursos web por parte de los 

escolares de 5° grado de secundaria de la región Moquegua en el año 2024. 

Hipótesis Específica 1: 
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Ho. No existe vínculo entre redes sociales y desarrollo de actividades en el aula 

de escolares de 5° grado de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Ha.  Existe vínculo entre redes sociales y desarrollo de actividades en el aula de 

los escolares de 5° grado de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Tabla 7: Prueba de normalidad Variable 1 con Dimensión 2 de la variable 2 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Redes sociales ,055 268 ,048 

Desarrollo de 

actividades en 

aula 

,111 268 ,001 

Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos mediante el análisis realizado a través del 

programa SPSS versión 26, se observa que los valores de p en la prueba de 

normalidad para la V1 y la Dim2 V2 corresponde a p = 0.001 > 0.05. En 

consecuencia, se procede a aceptar la hipótesis alterna, la cual establece la 

existencia de un vínculo entre uso de redes sociales y el desarrollo de 

actividades en el aula realizadas por escolares de 5° grado de secundaria de la 

región Moquegua en el año 2024. 

Hipótesis Específica 2: 
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Ho.  No existe vínculo entre redes sociales y desempeño educativo de los 

escolares de 5°de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Ha. Existe vínculo entre redes sociales y desempeño educativo de los escolares 

de 5° grado de secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Tabla 8: Prueba de normalidad Variable 1 con Dimensión 3 de la variable 2 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Redes sociales ,055 268 ,048 

Desempeño 

educativo 

,224 268 ,001 

Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos mediante el análisis realizado a través del 

programa SPSS versión 26, se observa que los valores de p en la prueba de 

normalidad para la V1 y Dim3 V2 corresponde a p = 0.001 > 0.05. En 

consecuencia, se procede a aceptar la hipótesis alterna, la cual plantea la 

existencia de un vínculo entre RS y desempeño educativo de los escolares de 5° 

grado de secundaria de la región Moquegua en el año 2024. 

Hipótesis Específica 3: 
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Análisis e interpretación de los Niveles de Correlación entre las variables de 

investigación y dimensiones 

Según los resultados de las pruebas de normalidad aplicadas a cada una de las 

hipótesis del estudio, se determinó utilizar pruebas no paramétricas para 

observar el grado de correlación existente entre las variables estudiadas. En ese 

sentido, se utilizó la prueba de Rho de Spearman. 

Tabla 9: Resultado correlación entre variable 1 y variable 2 

Redes S.  Actitudes 

Rho de 

Spearman 

Redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,040 

Sig. (bilateral) . ,516 

N 268 268 

Actitudes 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,040 1,000 

Sig. (bilateral) ,516 . 

N 268 268 

Fuente: Base de datos 

Interpretación:  

Según el cuadro de interpretación de los niveles de correlación tenemos que los 

datos obtenidos en el coeficiente de correlación corresponden a 0.040, lo que 

constituye un grado de correlación directa muy bajo entre ambas variables de la 

investigación.  

Se concluye que si existe una relación directa pero muy baja entre uso de RS y 

actitudes de aprendizaje de los escolares de 5° grado secundaria. Es decir, los 

estudiantes que participaron en la investigación no muestran conductas 

obsesivas, uso excesivo y falta de control con respecto al empleo de RS; por el 

contrario, los estudiantes demuestran actitudes positivas y responsables con 

respecto a su uso durante su permanencia, así como participación en aula. 
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Tabla 10:  Prueba para medir la correlación entre variable 1 y dimensión 1 

variable 2 

Redes 

sociales 

Uso de 

recursos 

Web 

Rho de 

Spearman 

Redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,027 

Sig. (bilateral) . ,660 

N 268 268 

Uso de 

recursos 

Web 

Coeficiente de 

correlación 

,027 1,000 

Sig. (bilateral) ,660 . 

N 268 268 

Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Según el cuadro de interpretación de los niveles de correlación, el coeficiente 

corresponde a 0.027, lo que significa que el grado de correlación entre la V1 RS 

y la Dim1 V2 es positiva y directa; sin embargo, dicha correlación es mínima.  

Se concluye que los escolares de 5° grado de educación secundaria utilizan 

responsablemente y con fines educativos los recursos web durante su 

permanencia en el aula. Además, no demuestran condutas obsesivas, 

descontrol y uso excesivo de RS.  Lo que significa que los estudiantes tienen 

actitudes positivas y responsables hacia su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 11: Prueba para medir la correlación entre V1 con Dim2 V2 

Redes 

sociales 

Participación 

en aula 

Rho de 

Spearman 

Redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,006 

Sig. (bilateral) . ,923 

N 268 268 

Desarrollo 

de 

actividades 

Coeficiente de 

correlación 

-,006 1,000 

Sig. (bilateral) ,923 . 

N 268 268 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos después de aplicar la prueba de Spearman, y 

considerando los parámetros establecidos en el cuadro de interpretación de 

niveles de correlación, se deduce p > -0.006. Esto se interpreta como una 

correlación inversa mínima entre la variable RS y desarrollo de actividades de 

los escolares de 5° grado secundaria de la región Moquegua, 2024. 

Se concluye la existencia de un vínculo inverso negativo mínimo entre las V1 y 

la Dim2 V2; lo que significa que los escolares de 5° grado de secundaria de la 

región Moquegua demuestran una participación activa en el desarrollo de 

actividades durante su permanencia en el aula, lo que contribuye directamente 

a la obtención de logros de aprendizaje satisfactorios, tal como se indica en la 

Tabla de Frecuencias N°3 del análisis descriptivo. Asimismo, se comprueba que 

los estudiantes no muestran conductas obsesivas, descontrol y excesivo uso de 

RS durante su permanencia en el aula. 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 12: Prueba para medir la correlación entre variable Redes sociales (1) la 

dimensión desempeño educativo (Dim3 Var 2) 

Redes 

sociales 

Entornos 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,021 

Sig. (bilateral) . ,737 

N 268 268 

Desempeñ

o 

educativo 

Coeficiente de 

correlación 

,021 1,000 

Sig. (bilateral) ,737 . 

N 268 268 

Fuente: Base de datos 

Interpretación:  

Posterior a la aplicación de la prueba Spearman, se deduce que el grado de 

correlación entre la V1 y la Dim3 V2 corresponde a un nivel de correlación directa 

muy bajo. 

Se concluye que existe relación directa positiva, pero en un nivel muy bajo entre 

la variable RS y la Dim3 V2 (desempeño educativo). Esto significa que los 

escolares de 5° de secundaria de la región Moquegua se desenvuelven de 

manera apropiada, obteniendo un desempeño positivo, lo que contribuye 

directamente a la obtención de logros de aprendizaje satisfactorios, tal como se 

indica en la Tabla de Frecuencias N°3 del análisis descriptivo. Asimismo, se 

comprueba que los estudiantes no demuestran comportamientos obsesivos, 

descontrol y uso excesivo de RS durante el desarrollo de sus actividades y tareas 

en su entorno educativo. 
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V. DISCUSIÓN

De acuerdo con la formulación del objetivo principal de estudio, determinar la 

afinidad entre uso excesivo de redes sociales y actitudes de aprendizaje de los 

escolares que cursan 5° de secundaria en instituciones educativas públicas de 

Moquegua, 2024, los resultados obtenidos después de aplicar las pruebas no 

paramétricas demuestran que existe un nivel de correlación muy bajo entre las 

variables de estudio. En este sentido, la investigación realizada por Montenegro 

(2020) explica que el uso excesivo se caracteriza por patrones compulsivos y 

falta de control y en algunos casos pueden tener un impacto negativo en el 

bienestar y el funcionamiento general de los estudiantes; pero no 

necesariamente afecta de manera directa sus actitudes hacia el aprendizaje. 

Asimismo, Albarello et al. (2021) destacan que el uso problemático de redes 

sociales podría estar más relacionado con aspectos como la salud mental de los 

usuarios jóvenes y adolescentes o también con las relaciones interpersonales, 

pero sin que ello implique necesariamente una relación directa con las actitudes 

y disposiciones hacia el proceso de aprendizaje. Por otra parte, Irisarri et al. 

(2019) concluye que el uso de dispositivos móviles y recursos digitales de 

interacción social constituyen recursos educativos positivos que facilitan el 

trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes.  

En contraste con las investigaciones anteriores, Domínguez & Ybañez 

(2016) evidencian que la salud física y emocional de los adolescentes se ha 

deteriorado debido al uso excesivo que se destina para la práctica de video juego 

o al uso de recursos digitales de interacción social, ya que afectan las horas de

sueño, ocasionan enfermedades visuales, aislamiento social, desinterés por 

prácticas deportivas, etc. Asimismo, Ballesta (2021) destaca que un considerable 

número de adolescentes las utilizan para divertirse e interactuar con amistades 

o conocidos; dejando de lado sus actividades educativas, situación que incide en

la disminución del rendimiento académico y surgimiento de conflictos familiares. 

En el mismo sentido, Gutiérrez et al. (2022) evidencia que existe una relación 

inversa significativa entre el rendimiento escolar y adicción a aplicaciones 

digitales de interacción social. 

En el contexto actual de la era digital e inteligencia artificial urge la 

necesidad de exigir a las autoridades del sistema educativo a impulsar una 



34 

cultura digital que promueva el uso eficaz de herramientas tecnológica y recursos 

digitales de interacción social (redes sociales) con el propósito de lograr la 

mejora de competencias digitales en docentes y estudiantes todo ello en 

concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible que establece los 

lineamientos de calidad educativa.  

En relación al 1er objetivo específico: “Identificar el vínculo entre redes 

sociales y uso de recursos web en escolares de 5° de secundaria de Moquegua, 

2024; se aprecia que el nivel de correlación entre ambas es muy baja o 

prácticamente nulo. Este hallazgo contrasta con la noción común de que el 

extensivo uso de tecnología digital, así como de aplicaciones digitales de 

interacción social, se asocia negativamente con el aprovechamiento de recursos 

web en los ambientes educativos. En este sentido, la investigación de Ormaza & 

Rodríguez evidencian que los estudiantes han logrado desarrollar estrategias de 

autorregulación que les permiten mantener un equilibrio entre el uso de 

aplicaciones digitales y herramientas web. Asimismo, Laro (2020) aclara que una 

gestión adecuada de Tics, recursos Web y redes sociales en espacios 

educativos tiene mayores beneficios para los estudiantes ya que logra mayor 

participación, motivación y compromiso con sus responsabilidades educativas 

dentro del aula. Asimismo, Martín (2021) destaca que el uso de recursos web, 

como bases de datos, bibliotecas digitales y plataformas de e-learning, puede 

estar más fuertemente vinculado a variables motivacionales, habilidades de 

autorregulación y percepciones de autoeficacia. Por otro lado, Ruiz & García 

(2020) precisan que es posible que la integración de las redes sociales en los 

entornos de aprendizaje, a través de herramientas como foros, chats y redes 

sociales académicas, pueda facilitar el uso de recursos web y fortalecer las 

actitudes de aprendizaje de los estudiantes.  

En contraste con los argumentos anteriores, Muñoz et al. (2023) 

concluyen que el uso inadecuado del internet y redes sociales está afectando 

principalmente a los adolescentes debido sobre todo al exceso de horas 

conectados en el ciber espacio durante la jornada educativa, lo que constituye 

un riesgo para el logro de competencias y capacidades, ya que no permiten el 

interés y atención de los educandos en las actividades propuestas por sus 

docentes. En ese sentido, Fernández et al. (2020) destaca que son los jóvenes 
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y adolescentes quienes usan con mayor frecuencia y de manera diaria los 

recursos digitales provenientes de la web, pero con fines recreativos, sociales e 

informativos, pero en menor proporción.  

En concordancia con los avances digitales, tenemos el uso efectivo de los 

recursos Web en el ámbito escolar por parte de los estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria implica la capacidad personal de autorregulación y 

responsabilidad, así como también interés, disciplina y confianza; en otras 

palabras, un nivel de madurez con respecto al uso efectivo de recursos web con 

fines educativos. En este sentido, el uso estratégico y moderado de dichos 

recursos no solo implica a los estudiantes, sino también a que los docentes estén 

en la capacidad de planificar sesiones de aprendizaje acordes con las exigencias 

de los nativos digitales que tienen en aula; asimismo, deben acompañar y 

monitorear el trabajo interactivo realizado por los educandos destinando los 

recursos digitales pertinentes que aseguren el logro de competencias y 

capacidades.  

En relación con el segundo objetivo específico: “Identificar el vínculo entre 

uso redes sociales y participación de escolares de 5° de secundaria de 

Moquegua, 2024”; los resultados indican que existe una relación significativa 

muy baja entre el uso obsesivo de redes sociales y la participación activa de los 

escolares en el aula. En ese sentido, Sarmiento (2020) explica que una posible 

explicación para esta falta de asociación entre las variables, es que los 

estudiantes demuestran estar en la capacidad de compartimentar actividades 

educativas y utilizar de forma equilibrada las redes sociales. Asimismo, Varona 

& Hermosa (2020) coinciden en que el uso continuo de aplicaciones digitales de 

interacción social puede constituirse en distractores; sin embargo, los 

estudiantes han logrado desarrollar estrategias de autorregulación que les 

permiten concentrarse e involucrarse activamente durante su permanencia en el 

aula. Por otra parte, Chiza et al. (2021) aclara que la participación efectiva y 

positiva de los estudiantes en el desarrollo de sesiones de aprendizaje se 

relaciona con variables motivacionales, interés personal, deseo de superación y 

el rol y acompañamiento docente; así como también a los recursos Tics.  

Sin embargo, la investigación realizada por Albarello (2021) contrasta con 

las investigaciones anteriores, ya que argumenta la poca participación del 
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alumnado durante el desarrollo de actividades educativas se debe a que están 

más interesados en jugar videojuegos, así como también acceder a las redes 

sociales para distraerse, escuchar música, ver o subir videos personales, etc.; lo 

que ha llevado a tomar medidas extremas por parte de las autoridades 

educativas de prohibir o confiscar los dispositivos móviles para evitar distractores 

durante la jornada escolar. Asimismo, Varona & Hermosa (2020) resaltan que es 

complicado para los docentes captar la atención y garantizar la participación 

efectiva de los educandos, debido a que demuestran mayor interés en verificar 

que está sucediendo en el ciberespacio en todo momento.  

Los resultados obtenidos con respecto al segundo objetivo específico 

definitivamente contrastan con la idea generalizada de que excesivo 

involucramiento de las redes sociales tiene un impacto negativo en el 

desempeño educativo de los estudiantes en aula; en ese sentido, se hace 

necesario integrar el uso de herramientas digitales como foros, chats, redes 

sociales académicas con el propósito de fortalecer las competencias y 

capacidades digitales de los estudiantes  

Finalmente, en relación al planteamiento del 3er objetivo “Identificar el 

vínculo entre el uso de redes sociales y desempeño educativo de los escolares 

de 5° grado de secundaria de la región Moquegua, 2024” se observa que existe 

relación significativa muy baja entre las variables redes sociales y el desempeño 

de los estudiantes. En ese sentido, Valencia (2019) evidencia que el desempeño 

o rendimiento de los estudiantes se vincula fuertemente con la existencia de

problemas en el entorno familiar que desmotivan anímicamente sobre todo a los 

jóvenes de los primeros grados; asimismo los problemas de salud en la mayoría 

de casos determina la inasistencia y en casos extremos el abandono y fracaso 

escolar. Por otra parte, Muñoz et al. Precisa que el rendimiento escolar de los 

adolescentes se refuerza de manera significativa cuando los docentes utilizan 

durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje recursos web, plataformas 

digitales, chat, foros educativos y redes sociales para interactuar, compartir 

información, actualizar datos, entrega de tareas o actividades, etc. Asimismo, 

Manca & Ranieri (2017) destacan que el uso de recursos digitales de interacción 

social han revolucionado los estilos de comunicación, facilitando una variedad 

de opciones educativas de acuerdo a las demandas y necesidades de los 
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usuarios y/o estudiantes. Debido a ello, Barón et al (2021) precisa que gracias al 

uso responsable de las redes sociales como WhatsApp se logró una interacción 

y acompañamiento eficaz por parte de los docentes hacia sus estudiantes 

logrando que estos últimos culminaran de manera satisfactoria el año académico 

durante el periodo de confinamiento producido por el COVID 19. 

 Sin embargo Pacheco et al (2018) destacan que el uso excesivo de redes 

sociales repercute de manera negativa en el logro satisfactorio de competencias 

y capacidades; así como también en el logro de aprendizajes significativos de e 

los estudiantes;  situación que preocupa de sobremanera a docentes y padres 

de familia que tienen una visión negativa de los dispositivos móviles, redes 

sociales, videojuegos, etc.; Asimismo, Ballesta et al. (2021) destacan que su uso 

con fines recreativos y sociales afecta de manera directa en el cumplimiento de 

tareas y actividades educativas de reforzamiento, ya que son dejadas de lado 

por parte de los adolescentes.  

Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes que cursan 5° 

de secundaria son responsables con respecto al cumplimiento de sus tareas y 

actividades educativas lo que les permite alcanzar un desempeño positivo y el 

uso responsable de aplicaciones digitales de interacción social. Es decir, el 

tiempo destinado al uso de redes sociales no interfiere directamente con su 

participación y desempeño en los entornos de aprendizaje. Finalmente, es 

necesario integrar en los entornos de aprendizaje presenciales herramientas 

digitales que permitan despertar el interés y generar una mayor participación de 

los estudiantes; así como también que logren desarrollen habilidades de 

autorregulación que garantice el uso responsable de todos los recursos digitales 

que están a su disposición de manera gratuita.  
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERO. - Los hallazgos del estudio concluyen que la utilización excesiva de 

aplicaciones digitales de interacción social (RS) no se relaciona con las actitudes 

de aprendizaje de los escolares que cursan el 5° de secundaria; lo que contrasta 

la idea generalizada por parte de docentes y padres de familia que su uso 

constituye un distractor negativo que se refleja en niveles de logro en inicio y 

proceso al finalizar el año escolar.  

SEGUNDO. – Los resultados del estudio indican que el uso de aplicaciones 

digitales de interacción social (RS) y el uso de recursos web por parte de los 

escolares de 5° de secundaria demuestran una correlación muy baja; Es decir 

que los estudiantes han logrado desarrollar formas de autorregulación respeto al 

uso de tecnología digital, de modo que el uso excesivo de redes sociales no se 

traduzca en un menor aprovechamiento de herramientas web con fines 

educativos.  

TERCERO. – Las evidencias obtenidas precisan que el exceso de uso de 

aplicaciones digitales de interacción social (RS) y la participación de los 

estudiantes en el aula se relacionan mínimamente de manera significativa; lo que 

significa que los escolares que cursan el último año de educación básica están 

en la capacidad de autorregular su uso de forma equilibrada y responsable de 

modo tal que no afecte el interés así como la participación activa y permanente 

durante el desarrollo de sesiones de aprendizaje.  

CUARTO. -  Los resultados obtenidos indican que el exceso de uso de 

aplicaciones digitales de interacción social (RS) y desempeño educativo de los 

escolares de 5° de secundaria no se relacionan de manera significativa; lo que 

significa que los estudiantes al finalizar el año escolar obtienen niveles de logro 

satisfactorios porque han desarrollado la capacidad de autorregulación y toma 

de decisiones responsable que les permiten mantener un equilibrio entre la 

utilización de RS  y cumplimiento de las actividades académicas. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA. –  Se sugiere explorar formas de aprovechar el potencial de los 

recursos digitales de interacción social para respaldar y fomentar actitudes de 

aprendizaje positivas, a través de su integración pedagógica y el desarrollo de 

habilidades digitales en los estudiantes. Asimismo, Futuras investigaciones 

podrían profundizar en los mecanismos específicos que pueden mediar entre el 

uso de RS y actitudes de aprendizaje. 

SEGUNDA. – Se recomienda explorar estrategias y metodologías que permitan 

integrar estratégicamente el uso de recursos web y redes con propósitos 

pedagógicos fomentando así un aprendizaje más integrado y significativo en 

beneficio de los estudiantes. Por otra parte, futuras investigaciones podrían 

profundizar en mecanismos específicos que pueden garantizar el acceso a 

internet en todas las instituciones educativas para aprovechar los recursos que 

ofrece la web y de esta manera contribuir con la modernización de la 

construcción de los aprendizajes. 

TERCERO. – Se sugiere investigar sobre estrategias pedagógicas acordes con 

los objetivos de desarrollo sostenible con la finalidad de aprovechar aplicaciones 

digitales de interacción social que garanticen una participación efectiva del 100% 

de estudiantes durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, tal como 

considera las rubricas de desempeño docente.  

CUARTO. – Se recomienda a los docentes no asumir de manera automática que 

el uso inapropiado de las aplicaciones digitales de interacción social (RD) 

determina niveles de logro educativo mínimos en los estudiantes; sino más bien 

explorar, se los invita a explorar e investigar sobre técnicas y estrategias 

apropiadas para integrarlas en el proceso educativo para respaldar y potenciar 

el aprendizaje digital; fomentando así una mayor articulación entre entornos 

virtuales y logros académicos. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia  

Uso de redes sociales y Actitudes hacia el aprendizaje 

Interrogantes Objetivos hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Técnicas, 

instrumentos 

PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre 
el uso de las redes sociales 
y las actitudes de 
aprendizaje de los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de Moquegua, 
2024? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
PE1 
¿Qué relación existe entre 
las redes sociales y el uso 
de recurso Web utilizados 
por los estudiantes del 
quinto de secundaria de 
Moquegua, 2024? 

PE2 
¿Qué relación existe entre 
las redes sociales y  el 
desarrollo de actividades 
en aula de los estudiantes 
del quinto de secundaria 
de Moquegua, 2024? 

PE3 
¿Qué relación existe entre 
las redes sociales y el 
desempeño educativo de 
los estudiantes de quinto 
de secundaria de 
Moquegua, 2024? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación del 
uso de las redes sociales y 
las actitudes de aprendizaje 
de los estudiantes del 
quinto de secundaria de 
Moquegua, 2024 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1 
Determinar la relación entre 
las redes sociales y el uso de 
recursos Web utilizados por 
los estudiantes del quinto 
de secundaria de 
Moquegua, 2024 

OE2 
Determinar la relación entre 
las redes sociales y el 
desarrollo de actividades en 
aula de los estudiantes de 
quinto de secundaria de 
Moquegua, 2024. 

OE3 
Determinar la relación entre 
las redes sociales y 
desempeño educativo de 
los estudiantes de quinto de 
secundaria de Moquegua, 
2024 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 
Existe relación entre el uso 
de las redes sociales y las 
actitudes de aprendizaje en 
los estudiantes del quinto de 
secundaria de Moquegua, 
2024. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HE1 
Existe relación entre las 
redes sociales y el uso de los 
recursos Web utilizados por 
los estudiantes del quinto de 
secundaria de Moquegua, 
2024. 

HE2 
Existe relación entre el uso 
de las redes sociales y el 
desarrollo de actividades en 
aula de los estudiantes de 
quinto de secundaria de 
Moquegua, 2024. 

HE3 
Existe relación entre el uso 
de las redes sociales y el 
desempeño educativo de los 
estudiantes de quinto de 
secundaria de Moquegua, 
2024 

VARIABLE DE ESTUDIO 1 USO DE REDES SOCIALES 
Definición operacional. 

Dimensión Indicador ítems 

Obsesión por 
las redes 
sociales 

Intranquilidad 
Desesperación  
ansiedad 

10 

Falta de 
control 
personal  

Incompetencia para definir 
tiempo de uso de RS 
Abandono de otras actividades 
Tiempo excesivo 

6 

Uso excesivo 
de las redes 
sociales 

Dificultad para reducir el 
tiempo 

8 

VARIABLE DE ESTUDIO  2 ACTITUDES DE APRENDIZAJE 
Definición operacional 

Dimensión Indicador ítems 

Uso de recursos 
WEB 

Fines educativos 
Fines recreativos 
Fines sociales 
Desempeño escolar 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Desarrollo de 
actividades en el 
aula 

Desempeño escolar 
Hábitos de estudio 
Concentración y motivación 

10, 11, 12, 
13,14 

Desempeño 
educativo 

Acompañamiento 
pedagógico 
Acompañamiento familiar 15 

Tipo  
Básico, nivel descriptivo correlacional 
simple 

Diseño 

Dónde 
M: Muestra 
O1: Redes sociales 
O2: Actitudes de aprendizaje 
r   : Coeficiente de correlación 

Población 

Muestra 
A través de un muestreo 
probabilístico se obtuvo la muestra 
mediante el siguiente estadígrafo  

Finalmente, la muestra queda en 268 
estudiantes del 5° de secundaria de 
dos instituciones educativas de 
Moquegua 

Técnica 

Encuesta 

 Instrumentos 

• Cuestionario 1
Uso de las redes
sociales 

• Cuestionario 2
Actitudes de
aprendizaje 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼 
2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

Donde: 

N   = Total de la población 

Zα = 1,96 al cuadrado, al 95% 

P = Proporción esperada al 5% =0,05 

q = 1 -p (1 – 0,05 = 0,95)

d = Precisión (use un 10%)
15,16,1

7,18,19

,20 



Anexo 2: CUESTIONARIO USO DE REDES SOCIALES 

Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo siguiente: 

N Nunca 1 

CN Casi Nunca 2 

AV A veces 3 

CS

S

Casi siempre 4 

S Siempre 5 

U S O  D E  R E D E S  S O C I A L E S  

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

OBSESIÓN POR LAS REDES SOCIALES 

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

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

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

4 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales. 

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

6 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 

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

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

9 
Mis padres, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de 

las redes sociales. 

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

USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES 

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



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

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

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

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

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

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

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

FALTA DE CONTROL PERSONAL 

19 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales. 

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

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

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

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

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



Anexo N°2 Cuestionario de Actitudes de aprendizaje 

Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo siguiente: 

N Nunca 1 

CN Casi Nunca 2 

AV A veces 3 

S Siempre 4 

Actitudes de Aprendizaje 

N
u

n
ca

 

A
lg

u
n

as
 v

ec
e

s 

C
as

i s
ie

m
p

re
 

Si
em

p
re

 

Dimensión 1: Uso de recursos Webs 
1 ¿Utilizas redes sociales? 

2 ¿Uso las redes sociales para entretenimiento y diversión? 

3 ¿Uso las redes sociales para comunicarme y socializar con amigos y conocidos? 

4 ¿Uso las redes sociales para buscar información y mantenerme actualizado con noticias? 

5 ¿Utilizo las redes sociales con fines educativos y aprendizaje? 

6 ¿Las redes sociales afectan de manera positiva mi desempeño escolar 

7 ¿Las redes sociales afectan de manera negativa mi desempeño escolar? 

8 ¿El uso de las redes sociales influye negativamente en mi rendimiento escolar al finaliza cada bimestre académico? 

9 ¿Utilizas mucho tiempo para revisar el contenido de mis redes sociales? 

Dimensión 2: Desarrollo de actividades en aula 

10 ¿Consideras que las redes sociales te ayudan a mejorar tus hábitos de estudio y aprendizaje en el aula? 
11 ¿Te sientes motivado para realizar tus tareas y trabajos escolares   utilizando redes sociales en el aula? 

12 ¿Participas activamente en las clases y resuelves actividades de aprendizaje grupales con ayuda de las redes sociales? 

13 ¿Dedicas tiempo suficiente para investigar, estudiar y realizar tus tareas con ayuda de las redes sociales? 

14 ¿Consideras que tus hábitos de uso de redes sociales afectan tu concentración y desempeño durante tu permanencia en el aula? 



Dimensión N° 3: Desempeño educativo 
15 ¿Realizas actividades extracurriculares relacionadas con tu aprendizaje en tu tiempo libre? (por ejemplo, integras grupos de estudio, club de lectura, talleres deportivos o 

artísticos, etc.) 

16 ¿Tus profesores te brindan apoyo y acompañamiento necesario para tu aprendizaje a través de las redes sociales? 

17 ¿Tus padres se involucran y apoyan en tu proceso de aprendizaje? 

18 ¿Mantienes una actitud positiva y de compromiso con tu proceso formativo? 

19 ¿Consideras que tus hábitos de estudio y aprendizaje te permiten un buen desempeño académico? 

20 ¿El uso de las redes sociales influye en tu proyecto educativo a largo plazo? 


