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Resumen 
 

La presente investigación denominada comunicación eficaz y redes sociales 

en una organización cristiana, San Martín de Porres, 2020; se llevó a cabo con el 

objetivo principal de determinar la asociación entre las comunicación eficaz y redes 

sociales en una organización cristiana, San Martín de Porres, 2020. La metodología 

fue de tipo aplicada con un nivel correlacional, enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental de corte transversal; con una muestra censal de 58 miembros de una 

organización cristiana, la técnica de recolección de datos fue la encuesta con un 

cuestionario virtual de 20 preguntas, fruto del análisis de las variables de estudio; 

validadas por el juicio de expertos y fiabilidad de Alfa de Crombach. Los resultados 

exhibieron que del 100% de encuestados el 53,43% señalaron que la comunicación 

eficaz se encuentra en un nivel regular, mientras que el 25,86% indican un nivel 

bajo y el 20,69% en un nivel óptimo. Asimismo, el 51,72% ubicaron a las redes 

sociales en un nivel regular, mientras que el 25,86% posee un nivel bajo y el 22,41% 

un nivel óptimo. Concluyendo, que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

entre comunicación eficaz y redes sociales en  una  organización  cristiana, es 

positivo moderado (0,594), y significativa (Sig= 0,00). 

 
Palabras clave: Comunicación Eficaz, Redes Sociales y Organización Cristiana.
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Abstract 
 

 

The present investigation called effective communication and social networks 

in a Christian organization, San Martín de Porres, 2020; It was carried out with the 

main objective of determining the association between effective communication and 

social networks in a Christian organization, San Martín de Porres, 2020.  The 

methodology was applied with a correlational level, quantitative approach, non- 

experimental cross-sectional design; With a census sample of 58 members of a 

Christian organization, the data collection technique was the survey with a virtual 

questionnaire of 20 questions, the result of the analysis of the study variables; 

validated by the judgment of experts and reliability of Alfa de Crombach. The results 

showed that of 100% of respondents, 53.43% indicated that effective communication 

is at a regular level, while 25.86% indicate a low level and 20.69% at an optimal 

level. Likewise, 51.72% placed social networks at a regular level, while 

25.86% had a low level and 22.41% an optimal level. Concluding that Spearman's 

Rho correlation coefficient between effective communication and social networks in 

a Christian organization is moderately positive (0.594), and significant (Sig = 0.00). 

 
Keywords: Effective communication, social media and christian organization
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I.      INTRODUCCIÓN 
 

 

A transcurrido un año de pandemia y el impacto de las vicisitudes globales 

a raíz del COVID-19, se hicieron visibles en diversos sectores económicos, que ha 

cobrado pérdidas humanas y económicas. En el ámbito internacional Kose (2020), 

menciona que la receción economica global generada por el coronavirus, es la mas 

acentuada registrada desde el segundo enfrentamiento bélico mundial, la misma 

que ha golpeado no solo a los países avanzados si no también a los emergentes. 

En el ámbito nacional, esta pandemia trajo consigo el estado de emergencia, tal 

como lo afirmó el diario El Peruano (2020) en el Art. 11 del Decreto Supremo N° 

116-2020-PCM, en el cual se prohibe reuniones sociales y aglomeración de 

personas tanto civiles como religiosas. En el ámbito local, con respecto a las 

organizaciones cristianas, esto las obligó a buscar estratégias de comunicación más 

fluidas, de tal manera de que su funcionamiento no se vea afectado; tal como lo 

afirma Lissardy (2020) las iglesias al interrumpir sus  actividades de forma 

presencial, buscaron adaptar a la coyuntura actual sus funciones, recurriendo a las 

redes sociales y continuando a traves de estos medios los servicios religiosos, 

generando un variado contenido en tiempo real para los fieles. La investigación 

planteó como problema general ¿Cuál es la asociación entre redes sociales y 

comunicación eficaz en una organización cristiana, San Martín de Porres, 2020?; 

del mismo modo se fijaron los siguientes problemas específicos 1) ¿Cuál es la 

asociación entre la comunicación eficaz y el Facebook en una organización 

cristiana, San Martín de Porres, 2020?, 2) ¿Cuál es la asociación entre 

comunicación eficaz y el Instagram en una organización cristiana, San Martín de 

Porres, 2020?, 3) ¿Cuál es la asociación entre comunicación eficaz y el YouTube 

en una organización cristiana, San Martín de Porres, 2020?. El estudio se justificó 

teóricamente, debido a que durante la contingencia sanitaria se han dado pasos 

agigantados en la utilización de la social media y el imperativo de contar con una 

eficaz comunicación digital, como un gran apoyo para investigaciones fututras, 

aportando conocimiento y discuciones científicas en estos temas de actualidad. En 

la Justificación metodológica, se fundamentó en la rigurosidad del procedimiento 

de la investigación, donde se estableció la formulación del problema, las hipótesis 

y los objetivos; la misma que contó con un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo
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correlacional. El presente estudio fue de tipo aplicada con un diseño no 

experimental de corte transversal. La técnica empleada para la recolección de datos 

fue la encuesta, así también se tuvo como instrumento el cuestionario. La 

justificación práctica radicó en que esta sea un fundamento para que las 

organizaciones religiosas ejerzan una eficiente comunicación digital a través de las 

redes sociales, logrando así un mayor alcance y captación de fieles. Además, este 

estudio permitió determinar la asociación entre la comunicación digital eficaz y las 

redes sociales en una organización religiosa. El objetivo general, estuvo enfocado 

a, Determinar la asociación entre la comunicación eficaz y redes sociales en una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020. De igual forma se propuso para 

los objetivos específicos 1) Determinar la asociación entre la comunicación eficaz 

y el Facebook en una organización cristiana, San Martín de Porres, 2020, 2) 

Determinar la asociación entre la comunicación eficaz y el Instagram en una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020, 3) Determinar la asociación 

entre la comunicación eficaz y el YouTube en una organización cristiana, San Martín 

de Porres, 2020. Por último, se planteó como Hipótesis General, Existe relación 

entre la comunicación eficaz y las redes sociales en una organización cristiana, San 

Martín de Porres, 2020. De igual manera se propusieron como hipótesis específicas 

1) Existe relación entre la comunicación eficaz y el Facebook en una organización 

cristiana, San Martín de Porres, 2020, 2) Existe relación entre la comunicación 

eficaz y el Instagram en una organización cristiana en una organización cristiana, 

San Martín de Porres, 2020, y 3) Existe relación entre la comunicación eficaz y el 

YouTube en una organización cristiana, San Martín de Porres, 2020.
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II.    MARCO TEÓRICO 
 

 

A nivel internacional, Kharouf et. al. (2020) buscaron indagar las 

experiencias y efectos de los eventos en linea en la conducta de los consumidotes 

frente a los megaeventos. Utilizó una muestra de 1726 participantes de Estados 

Unidos, Reino Unido, Brasil y Sudráfrica, se aplicó un cuestionario, el cual fue 

traducido. Los resultados mostraron que la comunicación efectiva y el contenido 

online contribuyen a la experiencia digital en la conducta frente un evento. De igual 

manera, Tiago et. al. (2020) presentaron como objetivo evaluar la comunicación 

digital sostenible de las pymes de alojamiento y la relación con el avance de su 

presencia digital. La muestra fue de 759 empresas de alojamiento sostenible. Los 

reltados arrojados fueron que el 11,3% cuenta con Facebook y solo el 1,41% usa 

Twitter, valorando mucho el etiquetado ecológico al momento de ofertar sus 

promociones en linea. Igualmente, Yeh et. al.  (2019) indagaron acerca de  la 

viabilidad del uso de prácticas deliberadas online orientadas por relatos como 

estrategía pedagógica para fortalecer las competencias comunicativas 

interprofesionales de los alumnos. El artículo es de en foque cualitativo, para lo cual 

se realizaron pruebas deliberadas digitales, grupos focales y se usó una lista de 

verificación. Se contó con una muestra de 167 estudiantes de enfermería del último 

años. Con lo cual se obtuvo como resultados que dichos alumnos cuentan con 

pocas oportunidades para desarrollar habilidades comunicativas intraprofesionales, 

sin embargo las seciones asincrónicas online proporcionan cubrir esta deficiencia 

de forma innovadora. Por su parte, Hongyee (2020) realizó su investigación con el 

fin de descubrir el progreso de la amistad juvenil por medio de la comunicación web. 

La investigación realizada fue de tipo mixta, para el acopio de datos se empleó un 

cuestionario contando con una muestra de 357 jóvenes para la indagación 

cuantitativa y 42 jóvenes para el caso cualitativo. Los resultados alcanzados fueron 

que los jóvenes abrazan diversas formas de comunicación digital logrando un 

intercambio diversificado de información. Así también, Lord et. al. (2020) 

propusieron indagar la voluntad del personal sanitario en UCI durante la pandemia, 

la investigación es transversal prospectivo, se empleó la técnica de encuesta virtual, 

la muestra fue de 63 enfermeros entre mujeres y hombres de un gran hospital en 

Sídney.  Los  resultados  mostrados  fueron  que  61%  de  ello  se  encontraban
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dispuestos a ocuparse de pacientes fruto del contagio, pero siempre y cuando 

reciban se les comunique efectivamente y a tiempo los métodos de cuidado. Por 

otro lado, Medina (2017) los estudios que refuerzan la presente investigación, 

tuvieron como objetivo de su artículo analizar la repercución de las redes sociales 

en la fundamentación de marca en lo centros de salud de España. El estudio se 

realizó a 100 de los mejores hospitales el país. Se tuvo como resultado que el 54% 

de  los hospitales conserven  estar presentes en  dos o  cuatro redes sociales. 

Asimismo, Wai y Liu (2020) presentaron como objetivo, indagar el impacto de la 

atraccion del contenido, su veracidad y la captación de cibernautas en los medios 

sociales, la investigación es cuantitativa, se conto con una muestra de 448 para la 

aplicación del cuestionario con escala de likert. Los resultados obtenidos revelan 

que la atracción de contenido y la veracidad del contenido son los intermediarios 

para la aceptación del producto en las redes sociales. Igualmente, Rasheed et. al. 

(2020) en su artículo tuvieron como propósito determinar cómo se puede generar 

originalidad en los pensamientos y el compromiso de los alumnos mediante el uso 

de las redes sociales. Se tuvo una muestra de 383 encuestados. la recolección de 

datos se llevó a cabo mediante la encuesta. Los resultados muestran que los 

alumnos se asocian positivamente con la creatividad y el compromiso en la 

investigación. Del mismo modo, Kaya (2020) buscó dar un enfoque distinto al tema 

del uso de las redes sociales durante la contingencia sanitaria. La muestra fue de 

668 individuos con rangos de edad entre 18 y 65 años, la técnica aplicada fue la 

encuesta por medio del cuestionario virtual  con 22 items. Obteniendo que  la 

plataforma más usada es Facebook con un 97,6%. Así mismo, Simeone y Scarpato 

(2020) mostraron como fin en su investigación demostrar como el uso de las redes 

sociales transmutan la manera en que se busca y eligen los bienes y servicios. El 

estudio es de tipo exploratoria no inferencial, con una muestar de 162 

consumidores; la técnica empleada para la recaudación de data fue la encuesta, 

teniendo como instrumento la entrevista. Se obtuvo como resultados que las redes 

sociales tienden a uniformizar el consumo alejando el concepto de sostenibilidad de 

los consumidores. A nivel nacional, Chávez (2016) presentó como objeto de 

estudio conocer el efecto  generado por la cultura general, la tecnología  y la 

alfabetización en la comunicación digital, el estudio es descriptivo para lo cual se 

aplicó un cuestionario a una muestra de 151 empleados, por medio del muestro
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aleatorio simple, de los cuales se obtuvo como resultados que la cultura 

organizacional no afecta a la comunicación digital en el personal de seguridad del 

estado. Así también, Fajardo et. al. (2019) tuvieron como objetivo conocer el efecto 

de capacitacion por Facebook en la comunicación digital de docentes universitarios, 

el estudio contó con un enfoque cuantitativo y fue de diseño cuasi- experimental, se 

empleó una muestra de 140 docentes universitarios. Los resultados indicaron que 

la capacitación virtual influye en la comunicación virtual de los mencionados 

docentes. De igual manera, Copari (2014) presentó como objeto de estudio 

puntualizar la incidencia de la enseñanza online en la instrucción de los estudiantes 

de un instituto superior tecnológico en Azángaro  - Puno; la investigación fue 

experimental y de diseño cuasi- experimental, se hizo uso de un cuestionario; los 

resultados indicaron que el 95% se afirma que la enseñanza virtual optimiza el nivel 

de aprendizaje de los educandos. Además, Yaranga (2017) consideró como objetivo 

conocer los factores de éxito de la comunicación digital que la Policía Nacional del 

Perú ha gestionado para producir interacción con la comunidad, el estudio fue de 

carácter descriptivo, con un enfoque cualitativa, se utilizó la entrevista a 

profundidad. Se obtuvo como resultados que los tuits con mayor interacción fueron 

4 consejos, 2 noticias y 1 efemérides y 3 de los contenidos son publicados en 

Facebook. También, Rivas-Nieto et al. (2015) tuvo como objeto determinar el uso y 

percepciones de las TIC, el estudio fue transversal descriptivo, se contó con 206 

pacientes con enfermedades crónicas y se empleó una encuesta; Obteniéndose 

como resultados que 84% nunca ha usado internet en su vida y el 

80,6% nunca ha enviado un mensaje de texto. De otro modo, Ticona y Ramos 

(2016) tuvieron como objetivo determinar el accionar de los usuarios de redes 

sociales peruanos. La investigación es de tipo causa-efecto de enfoque cualitativo 

y de nivel descriptivo, la muestra fue determinada por comScore Perú, Socialbakers 

y el INEI. Los resultados evidenciarón que el 90% mencionó que si se encuentra 

presesente en redes sociales, y el proceder de los usuaros digitales se orientan a 

sector diversión y entreteniemiento, siendo la principal plataforma utilizada en el 

Perú el Facebook. A la vez, Ikemiyashiro (2017) tuvo como objetivo decribir la 

relación entre las destrezas sociales en los juveniles de Lima metropolitana con el 

uso de las redes sociales digitales. La investigación fue correlacional y de diseño 

no experimental transaccional. Los resultados arrojaron que existe una relación
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inversa y negativa entre las variables. De igual modo, Mejía et. al. (2020) poseyó 

como objetivo la asociación de la sensación de exorbitación o temor que difunden 

los medios de comunicación durante la contingencia del coronavirus en el Perú, la 

investigación es transversal analítico y multicéntrico, se tuvo como muestra de 4009 

personas, a quienes se le realizó una encuesta virtual, se aplicó un muestreo tipo 

bola de nieve. Los resultados mostraron que el 64% de los encuestado manifiestan 

sentir que las redes sociales exageran la información y el 41% que las redes 

sociales aumentan la sensación de miedo. A su vez, Guillén (2019) presentó como 

objeto de su artíciulo describir algunos de los usos de las redes sociales en los 

alumnos de medicina en pregrado, la indagación fue descriptivo tranasversal, así 

como se llevó a cabo una encuesta en 52 alumnos del quinto año de estudios. Los 

resultados manifestaron que el 100% contaba con una cuenta en Facebook, el 

46,2% con Instagram y 34,6% en Twitter. También mostró como objeto del estudio 

determinar la correlación entre el uso de Facebook y el Smartphone con la 

autoapreciación del performance académico de estudiantes de medicina. La 

indagación fue transversal analítico prospectivo, 173 educandos fueron tomados 

como muestra, de los cuales el 76% indicó que el Smartphone incrementa su 

desempeño académico, a la vez percibierón que a mayor uso de este por semana 

su rendimiento se dererioraba. Así también. Chavarri (2019) planteó etablecer como 

las MYPES gastronómicas emplean comercialmente las redes sociales, siendo el 

estudio de tipo cuantitativo no experimental, de diseño transversal, se contó con 

una muestra e 380 jovenes con edades entre los 18 y 34 años; los resultados 

señalaron que el social media marketing debe tomar en consideración los 

requerimientos de los consumidores y que la información brindada de las 

instalaciones sea visual. Es por ello que se tiene como primera teoría, en la cual se 

sustenta la variable comunicación eficaz, a la teoría de la comunicación en masas 

planteada por primera vez por Harold Lasswell en 1948 mencionado en Caamaño 

y Farah (2020), quien añade a las teorías comunicativas el hecho de dirigirse a 

grandes masas, la misma que son la llegada del internet cobró fuerza (p. 

8). Del mismo modo se cuenta. De manera similar se cuenta con la teoría de la 

asertividad este término fue acuñado por primera vez por Joseph Wolpe y Richard 

Lazarus en 1958, Ayvar (2017) señala que dicho termino es la destreza de un 

individuo para manifestar sus anhelos, sentimientos y convicciones, al igual que
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establece fronteras considerándose a sí mismo y a los demás. Así también, se 

encuentra la teoría de las 7Cs de comunicación efectiva, planteada por Cutlip y 

Center en  1942,  Awobamise,  Jarrar  y Okiyi  (2021)  señalan  que  para  que  la 

comunicación sea efectiva no solo se debe centrar en la llegada del mensaje al 

receptor, sino que ella debe ser concisa, clara, concreta, completa, cortés, 

coherente y correcta (p.3). Asimismo, la teoría de la comunicación 

organizacional, si bien es cierto dicha teoría ha ido mutando a lo largo del tiempo, 

tiene como padre a Charles W. Redding en 1972, concordancia con Andrade 

Horacio (1997) citado en Gallego (2017) señala que esta es la interacción entre la 

empresa con sus factores endógenos y exógenos, utilizando herramientas que 

faciliten el flujo de información (p. 1090) La segunda variable, redes sociales, se 

fundamenta en la teoría de la conectividad creado por George Siemens en el 

2006, Martínez-Pérez (2020) afirma que esta se basa en un patrón de aprendizaje 

que toma en cuenta que los procesos dejaron de ser individuales e internos para 

convertirse en un proceso en conjunto en un mundo interconectado (p.29). De la 

misma manera se cuenta con la teoría de Social Graph esbozada por Mark 

Zuckerberg en el 2007, ante ello Rochina (2017) que los grafos hace referencia a 

la conexión online que un individuo establece con otros formando una red. De 

manera similar se considera la teoría de los seis grados acuñada por Frigyes 

Karinthy en 1929, la cual, según Stivala (2017) señala que indistintamente de la 

ubicación geográfica de una persona, esta se encuentra conectada a otra en 

cualquier parte del globo por una cadena  de 5 intermediarios conocidos.  Así 

también, se contempla a la teoría general de sistemas propuesta por Ludwing Von 

Bertalanffy en 1950, según Peralta (2016) menciona que el todo es más que solo 

la suma de sus partes, es decir las interacciones entre ellos poseen un peso 

importante, debido a que el comportamiento de unos atañen a los otros miembros 

del sistema en su totalidad (p.127). De igual manera, En el enfoque conceptual se 

tiene la definición de la primera variable la comunicación eficaz, ante la cual 

Castero (2014) menciona que engloba mucho más que sólo un sistema lingüístico, 

ya que se debe tener en consideración la utilidad práctica de la información, el 

contexto cultural y social, así como la comunicación no verbal (p.125). Los cuales 

se tornan fundamentales para lograr una comunicación efectiva en redes sociales. 

Siendo su primera dimensión claridad, Frente a la cual Bhalla (2015) afirma que
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esta hace connotación a que el mensaje debe de ser entendible y sin confusiones 

(Sec. 13). Asimismo, se debe tener en cuenta que debido a la gran cantidad de 

información online, esta puede generar que las personas no comprendan el 

mensaje con claridad, por lo cual se plateó los siguientes indicadores, mensaje 

claro, ante ello Hernández et al. (2019) expone el mensaje a través de una 

argumentación eficaz y verosímil (p.77). Mensaje entendible, Meza y Gonzáles 

(2020) hace referencia que alcanzarlo radica en la aplicación de un lenguaje 

adecuado (párr. 27). Y mensaje comprensible. La siguiente dimensión es la 

pecisión, Rey (2015) asevera que la precisión hace referencia al texto y contexto 

de lo que se comunica (p.121). La cual cuenta con el indicador información, 

Fernández y Fernández (2017) menciona que es la totalidad de datos sobre un 

determinado acontecimiento, que al ser transmitidos hacen posible el conocimiento 

sobre un tema en específico (p. 4). Mensaje Conciso, para Cabello, Gutiérrez y 

Grau (2015) el mensaje conciso se alcanza al brindar las palabras que transmiten 

lo que se desea decir de manera exacta y precisa (p. 76). Según Osorio (2019) para 

tener un mensaje completo no solo es necesario interpretar el código, sino que se 

deben tomar en cuenta los otros elementos que componen la comunicación (p.3). 

Y por último se seleccionó a la dimención objetividad, frente a la cual Martín- 

Barbero (2015) nos dice que una redacción es objetiva cuando es neutra y paralela 

a la tolerancia (p. 186). Ella presenta los siguientes indicadores veraz Villagra, 

Cárdaba y Ruiz (2016) mencionan que para que la comunicación sea efectiva 

resulta vital que la información brindada por las organizaciones sea fidedigna (p. 

136). También señalan que el emisor conocer e identificar los aspectos que pueden 

generar problemas de credibilidad cuando se trata de comunicar (p. 137). 

Autenticidad para Langagne (2020) el secreto de la comunicación eficaz es la 

autenticidad tanto de la información como de quien la brinda (par. 12). Es decir que 

el expositor debe tener convicción de lo que dice. Imparcial, para Suárez y Cruz 

(2014) las publicaciones deben estar dotadas de imparcialidad a pesar de la 

inmediatez de fuentes no oficiales (p. 200). Cómo segunda variable se optó por 

redes sociales  en el cual,  Domínguez  (2015)  afirma  que  las redes  sociales 

digitales se han tornado en recursos fundamentales en la cual   los jóvenes se 

expresan e interactuan (p.50). este es un término que viene sonando fuertemente 

en los últimos años. Ante ello Morocho (2015) menciona que se nombra redes
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sociales a los portales de internet los cuales permiten entablar diversos tipos de 

relaciones (p.17). De igual modo Boyd y Ellison (2007) citado Santana, Franco y 

Hernández (2014) nos dice que estas permiten al usuario formar un perfil y una lista 

de otros perfiles dentro del sistema (p. 21). Asi como, Hütt (2012) señala que ha 

sido un campo creado tecnológicamente con el fin de facilitar la interacción entre 

los sujetos (p.123). También Larsson (2014) citado en Muñiz et al. (2016) las define 

como comunidades digitales que permiten a los usuarios interactuar entre ellos, 

permitiendo alcanzar popularidad (par. 8).  Al igual que Para esta variable se 

geneneraron 3 dimensiones, siendo la primera Facebook, la misma que Moreno 

(2015) define como una plataforma que tiene el fin de conectar personas (p.32). Así 

tambien, Castillo y Guerrero (2020) mencionan que con la implementación del ´´Me 

gusta´´ se apertura la posibilidad de la interacción y reacción de los usuarios frente 

determinadas publicaciones según sus gustos, ya sean textuales, sociales u 

auditivas (p. 183). Teniendo como indicadores producción de contenidos 

Fernández (2014) manifiesta que gracias a la revolución digital se han 

fundamentado en nuevas estructuras narrativas y tácticas sociales cimentadas en 

la difusión de contenidos originados por la comunidad de internautas (p. 56). 

Distribución de contenidos Para Gutiérrez y Larrosa (2020) la distribución de 

contenidos son específicamente los likes, comentarios, pero sobretodo la 

información que es compartida por los usuarios (p.60). Grupos de interés Para 

Mazza y Palermo (2019) citado en Atarama y Vega (2020) presente en la gran 

mayoría de empresas emplean las redes sociales para relacionarse con sus 

Stakeholders (p. 38). Por otro lado, se encuentra Instagram, a quien Moreno (2015) 

define como una app móvil en la que los usuarios se siguen unos a otros, así como, 

permite compartir fotos y videos (p. 36). Asimismo, Arizmendi (2020) revela que 

esta aplicación cuenta con un gran número de filtros, los cuales no solo modifican 

los colores y sombras sino también efectos especiales, texturas, la voz y gifs (p.17). 

Teniendo por indicadores Instagram televisión (IGTV), Systrom, cocreador de 

Instagram, menciona que dicha aplicación, permite visualizar videos verticalmente 

a full pantalla pero sobretodo los videos no tienen tope de tiempo, a diferencia de 

los videos comunes del perfil cualquiera puede crear contenido empezando su canal 

al cual van a poder visualizar todos sus seguidores y quienes hagan zapping en el 

IG (2018). Direct Live, Marinas (2019) refiere que en Instagram se pueden
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realizar videos, que se hacen en directo.(p.4). Del mismo modo Ingraham (2016) 

citado en Cabrera (2017) afirma que Instagram Direct permite una mayor 

interacción, en tiempo real, entre seguidores y seguido en un video en vivo (p.19). 

Las herramientas de esta social media permiten la realización de videos en tiempo 

real con lo cual se obtiene una mayor interacción con los seguidores. Stories, 

Ramos (2015) citado en Romero et. al. (2019) menciona que las historias de 

Instagram cuentan solo con una duración de 24 horas, las mismas que pueden ser 

vídeos o imágenes; para quienes tiene su perfil público, dichas historias pueden ser 

visualizadas por cualquier persona (p.85). De igual manera Cabrera (2017) afirma 

que  las  historias  de Instagram  también  permiten  compartir  links,  mención  de 

personas, ubicación, boomerang (p.16- 17). La siguiente dimensión de la segunda 

variable es Youtube, la misma que Dotras (2016) afirma que es un canal que se 

puede ser considerada como una red social debido a que le permite al usuario 

contar con un perfil, crear contenido, publicarlo, comentar y compartirlos (p. 9). Sus 

indicadores son Publicación de contenidos, Ante ello Jiménez (2020) refiere que 

por medio de la creación de un canal de YouTube se comparte contenido audio 

visual, los cuales quedan almacenados en el espacio virtual y pueden ser 

visualizados y compartidos en cualquier espacio o tiempo (p. 9). Colomo et. al. 

(2020) definen a los video blogs como una variación de los tradicionales blogs 

escritos, en el cual se prioriza el contenido audiovisual (p. 9). Y por último videos 

musicales, Baños-Gonzáles et. al. (2020) señala que con la llegada de las redes 

sociales los contenidos circulan con mayor fluidez entre los usuarios, generando 

videoclips virales, que son aquellos con mayor número de vistas, amplificando su 

repercusión (p. 118).
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III.    METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

El tipo de investigación fue aplicada, debido a que el estudio buscó 

solucionar la problemática identificada. Ante ello, Baena (2017) afirma que las 

investigaciones aplicadas exponen dificultades definidas, las mismas que 

demandan una rápida respuesta (p.17). 

 

El diseño fue no experimental y de corte transversal. Ya que no se 

modificaron las variables, únicamente se contemplaron y escudriñaron los 

fenómenos. Hernández et al. (2018) postula que con este diseño las variables no 

son manipuladas al libre albedrío, sino que se analizan los sucesos en condiciones 

naturales (p. 87). Asimismo, Facal (2015) menciona que el corte transversal permite 

el análisis del desarrollo de los sucesos en un espacio temporal establecido (p. 27). 

 

El enfoque fue cuantitativo, ya que se aplicó la rigurosidad ordenada de la 

estadística para el análisis de los datos. Tal como lo menciona Hernández- 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo se fundamenta en la 

medición numérica y estadístico (p. 4). 

 
El nivel de la investigación fue descriptivo y correlacional, porque trató 

de conocer y buscó la asociación entre las variables de estudio. Frente a ello, Facal 

(2015) asevera que la investigación descriptiva, como su propio nombre lo menciona 

describe y clasifica de los acontecimientos sociales (p. 26). Así también, González, 

Escoto y Chávez (2017) afirman que la investigación correlacional detalla la relación 

entre dos a más variables con el fin de presagiar su actuar (p. 14). 

 
 

El método fue hipotético deductivo, debido a que la investigación partió de 

lo universal a lo singular. Frente a ello Sánchez (2018) manifiesta que el método 

hipotético deductivo es un estudio que tiene como punto de inicio lo general para 

llegar a una conclusión específica (p. 108).
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3.2. Variables y operacionalización 
 

La variable 1 fue: comunicación eficaz, en cuanto a sus dimensiones, estos 

fueron: claridad, precisión y objetividad; cabe resaltar que la variable fue de 

naturaleza cualitativa 

 
La variable 2 fue: redes sociales, en cuanto a sus dimensiones, estos fueron: 

Facebook, Instagram y YouTube; cabe resaltar que la variable fue de naturaleza 

cualitativa. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

La población estuvo compuesta por 58 fieles, entre hombres y mujeres, que 

se conectaban con regularidad a los cultos online de la organización religiosa en 

estudio, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. Por su parte Hernández- 

Sampieri, Fernández y Baptista (2014) señalan que la población es la agrupación 

de la totalidad de elementos con características similares (p. 174). 

 

El criterio de inclusión para la investigación tuvo la peculiaridad primordial 

de qué los feligreses a tomar en cuenta fueran aquellos que se conectaban a las 

transmisiones de los cultos online con regularidad, de acuerdo con el promedio 

realizado al 23 de octubre del 2019. 

 
Se utilizó una muestra censal, debido a que la población de la indagación 

fue pequeña, por lo cual se seleccionó al 100% de misma. Siendo ella conformada 

por 58 personas entre hombres y mujeres. Hernández-Sampieri, Fernández y 

Baptista (2014) mencionan que es una subdivisión del universo, la cual no se rige 

por la probabilidad, por el contario depende de las particularidades del estudio (p. 

176). Asimismo Ramírez (1997: 77) citado en Romani (2018) manifiesta que las 

investigaciones en las cuales, el íntegro de sus unidades de análisis son tomadas 

en cuenta para la muestra, se consideran muestras censales (p. 90).
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La forma para llevar a cabo el desarrollo de la investigación fue mediante la 

realización del instrumento, el mismo que atravesó por una minuciosa precisión y 

aceptación por expertos de la Universidad César Vallejo para aplicación la encuesta 

a los sujetos de estudio. Ya confirmada la valoración del instrumento se confirmó 

que el cuestionario sea fidedigno y fiable. 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta para obtener datos, la cual se 

fundamentará en los ítems de las dimensiones que se obtuvieron de los constructos 

de estudio. Para Martínez (2015) la encuesta permite conocer a la muestra 

analizada por medio de la aplicación de un instrumento de recolección de data (p. 

27). Asimismo, Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014) consideran que 

la escala de Likert plasma la percepción del individuo inclinándose por uno de los 

niveles de la escala, los cuales tiene un valor numérico asignado, obteniendo al final 

un puntaje por cada afirmación y un resultado general por la suma de la totalidad 

de puntuaciones (p. 238). 

 
Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos, el 

cual contó con 20 preguntas, el mismo que se ejecutó a los hermanos en la fe de 

la organización cristiana, pertenecientes a la muestra. Para Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) el cuestionario consta de un grupo de preguntas correspondientes 

a la o las variables a cuantificar para la investigación (p. 251). 

 

La validez del instrumento se sometió a juicio por 3 expertos en la materia 

y metodología, quienes examinaron minuciosamente el formato de validación 

presentada, y dieron el visto bueno para proseguir con la investigación. Según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la validez del instrumento por medio de 

expertos hace alusión al nivel con que el instrumento cuantifica la variable con 

efectividad según la opinión de conocedores en la materia (p. 235). 

 

La confiabilidad del instrumento se obtuvo por medio del coeficiente de 

Alfa de Cronbach, el cual estableció la correlación existente entre las 02 

construcciones en el presente informe de investigación, donde el Alfa de Cronbach 

fue 0,906 expresando la fiabilidad del instrumento utilizado, el mismo que indicó que 

es de confiabilidad muy alta, según los rangos del coeficiente de Alfa de



14  

Cronbach. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la fiabilidad es 

el nivel en el que los resultados obtenidos a través del instrumento son congruentes 

o confusos. 

3.5. Procedimientos 
 

La forma para llevar a cabo el desarrollo de la investigación será mediante la 

realización del instrumento, el mismo que atravesó por una minuciosa precisión y 

aceptación por expertos de la Universidad César Vallejo para aplicar la encuesta a 

los sujetos de estudio. Ya confirmada la valoración del instrumento se confirmó que 

el cuestionario sea fidedigno y fiable. 

 

3.6. Método de análisis de datos 
 

Los datos serán analizados empleando herramientas de estadística 

correlacional. Siendo los resultados obtenidos, en la presente investigación, 

examinados a través del software Statistal Package for the Social Sciencies (IBM® 

SPSS) versión 25 y Excel. Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista  (2014) 

afirman que para analizar los datos se debe contar con una matriz de data y un 

programa especializado, debido a que en la actualidad todo es digital (p. 272). 

 

3.7. Aspectos éticos 
 

La información que se utilizó en la presente investigación ha sido recolectada 

respetando la propiedad intelectual, con el empleo de las normas APA 7ma edición, 

sin ningún ápice de malicia y acatando las normas de ética en ejecución, tanto 

nacional e internacional. CONCYTEC (2019) señala que el autor del estudio debe 

buscar brindar aportes exclusivos y trascendentales (p. 5).
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Tabla 1         Nivel de comunicación eficaz en una organización cristiana, San 
 

Martin de Porres, 2020. 
 

ÍTEMS                  BAJO     REGULAR        ÓPTIMO             TOTAL

COMUNICACIÓN 
EFICAZ 

 

15               31                    12                      58 
 

25,9%        53,4%              20,7%                100%

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1    Grafica porcentual de la variable Comunicación eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la tabla 1 y figura 1 se aprecia que del 100% de encuestados el 53,43% 

señalaron que la comunicación eficaz se encuentra en un nivel regular, mientras 

que el 25,86% indican un nivel bajo y el 20,69% en un nivel óptimo.
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Tabla 2        Nivel de claridad de la comunicación eficaz en  una organización 
 

cristiana, San Martin de Porres, 2020. 
 

ÍTEMS BAJO REGULAR TOTAL 

CLARIDAD 27 31 58 
 46,6% 53,4% 100% 

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2      Grafica porcentual de la dimensión claridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la tabla 2 y figura 2 se aprecia que el 53,43% afirmaron que la claridad 

del mensaje se encuentra en un nivel regular, mientras que el 46,55% señalaron 

que ella se encuentra en un nivel bajo.
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Tabla 3        Nivel de precisión de la comunicación eficaz en una organización 
 

cristiana, San Martin de Porres, 2020. 
 

ÍTEMS BAJO REGULAR TOTAL 

PRECISIÓN 13 45 58 
 22,4% 77,6% 100% 

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3      Grafica porcentual de la dimensión precisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tabla 3 y figura 3 se aprecia que el 77,59% manifestaron que la precisión 

de los mensajes brindados por la organización cristiana se encuentra en un nivel 

regular, mientras que el 22,41% afirmaron que se encuentra en un nivel bajo.
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Tabla 4        Nivel de objetividad de la comunicación eficaz en una organización 
 

cristiana, San Martin de Porres, 2020. 
 

ÍTEMS BAJO REGULAR ÓPTIMO TOTAL 

OBJETIVIDAD 31 17 10 58 
 53,4% 29,3% 17,2 100% 

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4      Grafica porcentual de la dimensión objetividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla 4 y figura 4 revela que el 53,45% señalaron que la objetividad de los 

mensajes emitidos por la organización cristiana se encuentra en un nivel bajo, 

mientras que el 29,31% se encuentra en un nivel regular y el 17,24% en óptimo.
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Tabla 5        Nivel de redes sociales en una organización cristiana, San Martin de 
 

Porres, 2020. 
 

ÍTEMS BAJO REGULAR ÓPTIMO TOTAL 

REDES SOCIALES 15 30 13 58 
 25,9% 51,7% 22,4% 100% 

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5      Grafica porcentual de la variable redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la tabla 5 y figura 5 se aprecia que el 51,72% señalaron que las redes 

sociales se encuentran en un nivel regular, mientras que el 25,86% poseen un nivel 

bajo y el 22,41% un nivel óptimo.
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Tabla 6        Nivel de Facebook de redes sociales en una organización cristiana, 
 

San Martin de Porres, 2020. 
 

ÍTEMS BAJO REGULAR ÓPTIMO TOTAL 

FACEBOOK 14 26 18 58 
 24,1% 44,8% 31% 100% 

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6      Grafica porcentual de la dimensión Facebook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 6 y figura 6 se visualiza que el 44,83% manifestaron que la red 

social Facebook se encuentra en un nivel regular, mientras que el 31,03% y 24,14% 

afirmaron que se encuentra en un nivel óptimo y bajo respectivamente.
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Tabla 7        Nivel de Instagram de redes sociales en una organización cristiana, 
 

San Martin de Porres, 2020. 
 

ÍTEMS BAJO REGULAR ÓPTIMO TOTAL 

INSTAGRAM 20 25 13 58 
 34,5% 43,1% 22,4% 100% 

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7      Grafica porcentual de la dimensión Instagram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 7 y figura 7 se visualizó que el 43,10% del total de encuestados 

afirmaron que la red social Instagram se encuentra en un nivel regular, mientras que 

el 34,48% señalaron que ella se encuentra en un nivel bajo y el 22,41% en óptimo. 

 
.
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Tabla 8        Nivel de YouTube de redes sociales en una organización cristiana, 
 

San Martin de Porres, 2020. 
 

ÍTEMS BAJO REGULAR ÓPTIMO TOTAL 

YOUTUBE 15 32 11 58 
 25,9% 55,2% 19% 100% 

Fuente: Programa estadístico SPSS V25. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8      Grafica porcentual de la dimensión YouTube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tabla 8 y figura 8 muestra que el 55,17% señalaron que la red social 

YouTube se encuentra en un nivel regular, mientras que el 25,86% afirmaron que 

se encuentra en un nivel bajo y 18,97% en un nivel óptimo.
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Análisis inferencial 

 
Prueba de normalidad 

 
1.  Plantear la hipótesis 

 
H0: Los datos tienen una distribución normal 

 

H1: Los datos no tienen una distribución normal 
 

2.  Nivel de confianza 

Confianza     :         95% 

Significancia alfa (α): 5% 
 

Tabla 9        Prueba de normalidad de las variables comunicación eficaz y redes 

sociales. 
 

Kolmogorov-Smirnova 
 

 Estadístico gl Sig. 

COMUNICACIÓN EFICAZ ,120 58 ,038 

REDES SOCIALES                      ,064                        58              ,200* 
 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

3.  Criterio de decisión 
 

Si p<0.05 rechazamos H0 y acepto la H1 
 

Si p>=0.05 aceptamos la H0 y rechazamos la H1 

 
Interpretación: 

 
La tabla 9, de acuerdo a los datos de Kolmogorov – Smirnova se aprecia que 

p= 0,038 < 0.05; por lo tanto, los datos que provienen del tamaño de la muestra 

tienen la tendencia que no tiene distribución normal. Se concluye, que para el 

contraste de la hipótesis se utilizarán los estadísticos no paramétricos.
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Hipótesis General 
 

 

H1: Existe relación entre la comunicación eficaz y las redes sociales en una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020 

 

H2: No existe relación entre la comunicación eficaz y las redes sociales en una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020 
 

Tabla 10      Tabla  de  correlación  de  Rho  de  Spearman  de  las  variables 

comunicación eficaz y redes sociales. 
 

 

Rho de Spearman 
COMUNICACIÓN 

 

EFICAZ 

REDES 
 

SOCIALES 

COMUNICACIÓN Coeficiente de correlación 1,000 ,594** 

EFICAZ Sig. (bilateral) . ,000 

 N 58 58 

REDES SOCIALES Coeficiente de correlación ,594** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 58 58 

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

 

De acuerdo con la tabla 10, en base al Rho de Spearman se aprecia que el 

coeficiente de correlación de las variables comunicación eficaz y redes sociales 

posee una correlación positiva moderada, por lo cual si una variable se incrementa 

la otra lo hará también. Se concluye, que la correlación es significativa (Sig 0.00 < 

0.05). 

 
Hipótesis Específica 1 

 

 

H1: Existe relación entre la comunicación eficaz y el Facebook en una organización 

cristiana, San Martín de Porres, 2020 

 

H2:  No  existe  relación  entre  la  comunicación  eficaz  y  el  Facebook  en  una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020
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 EFICAZ  

COMUNICACIÓN Coeficiente de correlación 1,000 ,505** 

EFICAZ Sig. (bilateral) . ,000 

 N 58 58 

FACEBOOK Coeficiente de correlación ,505** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 58 58 

 

 EFICAZ  

COMUNICACIÓN Coeficiente de correlación 1,000 ,540** 

EFICAZ Sig. (bilateral) . ,000 

 N 58 58 

INSTAGRAM Coeficiente de correlación ,540** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 58 58 

 

Tabla 11      Tabla   de   correlación   de   Rho   de   Spearman   de   la   variable 
 

comunicación eficaz y la dimensión Facebook.
 

 
Rho de Spearman 

 

COMUNICACIÓN 
 

 
FACEBOOK

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

De acuerdo con la tabla 11, en base al Rho de Spearman se aprecia que el 

coeficiente de correlación de la variable comunicación eficaz y la dimensión 

Facebook posee una correlación positiva moderada, por lo cual si una de ellas se 

incrementa la otra lo hará también. Se concluye, que la correlación es significativa 

(Sig 0.00 < 0.05). 

 

Hipótesis Específica 2 

 
H1: Existe relación entre la comunicación eficaz y el Instagram en una organización 

cristiana, San Martín de Porres, 2020 

 

H2:  No  existe  relación  entre  la  comunicación  eficaz  y  el  Instagram  en  una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020 

 
Tabla 12      Tabla de correlación de Rho de Spearman de comunicación eficaz e 

 

Instagram.
 

 
Rho de Spearman 

 

COMUNICACIÓN 
 

 
INSTAGRAM

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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COMUNICACIÓN                Coeficiente de correlación 
 

EFICAZ                                   Sig. (bilateral) 

1,000                 ,430** 
 

.                       ,001 

N 58                      58 

 

De acuerdo con la tabla 12, en base al Rho de Spearman se aprecia que el 

coeficiente de correlación de la variable comunicación eficaz y la dimensión 

Instagram posee una correlación positiva moderada, por lo cual si una de ellas se 

incrementa la otra lo hará también. Se concluye, que la correlación es significativa 

(Sig 0.00 < 0.05). 

 

Hipótesis Específica 3 

 
H1: Existe relación entre la comunicación eficaz y el YouTube en una organización 

cristiana, San Martín de Porres, 2020 

 

H2:  No  existe  relación  entre  la  comunicación  eficaz  y  el  YouTube  en  una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020 
 

Tabla 13      Tabla   de   correlación   de   Rho   de   Spearman   de   la   variable 

comunicación eficaz y la dimensión YouTube.
 

 
Rho de Spearman 

COMUNICACIÓN 

EFICAZ 

 

 
YOUTUBE

 

 
 
 
 
 

YOUTUBE Coeficiente de correlación ,430** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,001 . 

 N 58 58 

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

 

De acuerdo con la tabla 13, en base al Rho de Spearman se aprecia que el 

coeficiente de correlación de la variable comunicación eficaz y la dimensión 

YouTube posee una correlación positiva moderada, por lo cual si una de ellas se 

incrementa la otra lo hará también. Se concluye, que la correlación es significativa 

(Sig 0.00 < 0.05).
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V. DISCUSIÓN 
 
 

El presente estudio tuvo como objetivo principal Determinar la asociación 

entre la comunicación eficaz y redes sociales en una organización cristiana, San 

Martín de Porres, 2020; que indagó la relación entre las variables comunicación 

eficaz y redes sociales y sus dimensiones. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian que, para 

los fieles de la organización cristiana, la variable comunicación eficaz se encuentra 

en un nivel regular de aceptación, donde un 20,7% señalaron que existe un nivel 

alto en la comunicación eficaz de la organización, un 53,4% manifestaron que se 

encuentra en un nivel regular y un 25,9% indicaron que existe un nivel bajo. En 

tanto, que para la variable redes sociales un 51,7% expresaron que existe un nivel 

regular en las redes sociales y un 25,9% de los feligreses aseveraron que existe un 

nivel bajo. 

 

Analizando la relación de las variables, comunicación eficaz y redes sociales 

se precisó que los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis 

evidenciaron que existe una relación positiva moderada entre las variables 

comprobado con la prueba estadística de correlación de Spearman de 0.594, con 

un nivel de Sig. (Bilateral) =0.000 (p ≤ 0.05) 

 

Las indagaciones previas consideradas en el presente estudio tales como 

Kharouf et. al. (2020) en su estudio emplearon la técnica de la encuesta y un 

cuestionario virtual con escala de likert como instrumento. Alcanzando, que la 

comunicación efectiva y el contenido online coadyuvan a la vivencia digital en la 

manera de reaccionar ante un evento. Las dos investigaciones presentan similitud, 

debido a que lo planteado confirma lo obtenido en el estudio con la correlación 

positiva de las variables. 

 

Asimismo, Tiago et. al. (2020) pretendieron establecer la asociación entre la 

comunicación digital de las pymes y su presencia digital, obteniendo como resultado 

que aquellos que cuentan con Facebook son un 11,3% y solo el 1,41% usa Twitter, 

lo cual coincide con la investigación ya que la iglesia analizada cuenta con mejor 

nivel en Facebook con relación a las redes sociales que usa, ello debido a que dicha 

red social, es la que más emplea, con el 44,83% indicó que Facebook
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se posiciona en un nivel regular, mientras que el 31,03% que se encuentra en un 

nivel óptimo y el 24,14% en un nivel bajo. 

 

Del mismo modo, Yaranga (2017) en su indagación en la policía del Perú 

buscó hallar los factores de éxito de la comunicación digital que dicha entidad ha 

gestionado para producir interacción con la comunidad, que fue de tipo descriptivo 

cualitativo, aplicando la técnica de la entrevista a profundidad y el instrumento guía 

de entrevista; alcanzando que el contenido que más le interesó a la población fueron 

los consejos, noticias y efemérides. Este panorama es bastante similar al presente 

estudio ya que se analizó la efectividad de la comunicación en redes sociales, la 

misma que contó con un 53,43% que indicaron que la comunicación eficaz se 

posiciona en un nivel regular, el 25,86% la señalaron en un nivel bajo y el 

20,69% en un nivel óptimo. Evidenciando que la organización debe fortalecer dicha 

variable, puesto que más del 70% se encuentra por debajo del nivel óptimo. 

 

Asimismo, en su investigación Lord (2020) obtuvo que el 61% de 

encuestados se encontraban dispuestos a ocuparse de pacientes fruto del contagio, 

siempre que se les comunique eficientemente y a tiempo los métodos de cuidado. 

Concluyendo, que la efectividad en la comunicación es un aspecto crucial que injiere 

en la voluntad de las enfermeras intensivistas en el marco de una calamidad 

sanitaria. Ello demuestra que una eficaz comunicación presenta una incidencia en 

las actitudes de los receptores, esto es de mucha importancia para la investigación 

realizada, ya que, al tratarse de una organización teológica, esta busca un cambio 

profundo en los oyentes, concordando en que la precisión de la comunicación es 

imperativo para ello, así también el 77,59% de los evangélicos ubican a la precisión 

de los mensajes en un nivel regular y el 22,41% aseveraron que se posiciona en un 

nivel bajo, exhibiendo que esta debe ser reforzada para lograr calar en los 

receptores. 

 

En lo que respecta a las redes sociales Medina (2017) sostiene que los 

resultados cuantitativos presentados en su artículo manifiestan que la mayoría de 

los centros de salud españoles tienen que intensificar la tecnificación del uso 

estratégico de las redes sociales como mecanismo de comunicación institucional 

estando presentes en diversas redes digitales; no obstante, en la realidad eso no 

sucede. Ello, es análogo a la investigación en curso ya que las redes sociales se
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hallan a un 51.72%. Lo cual denota que se encuentran a solo a la mitad, quedando 

la otra mitad por trabajar, en pro de la mejora continua de la organización. 

 
En Wai y Liu (2020) realizó una encuesta con un cuestionario on line, los 

resultados revelan que la credibilidad del contenido genera un mayor demanda de 

lo publicado. De la misma manera, la investigación existente se cuenta con 

veracidad como parte de los indicadores de la dimensión objetividad en el cual el 

53,45% señalaron que la objetividad de los mensajes emitidos por la organización 

cristiana se encuentra en un nivel bajo, mientras que el 29,31% se encuentra en un 

nivel regular y el 17,24% en óptimo, lo que manifiesta que si la organización refuerza 

la fiabilidad de su comunicación obtendrá mayor interacción en sus publicaciones. 

 
Así también, Fajardo et. al. (2019) con la finalidad de establecer el impacto 

de un plan de entrenamiento a docentes de una universidad privada de Lima en la 

comunicación digital en Facebook. Obtuvieron, que al afinar la comunicación en 

Facebook, se puede lograr enlazar las aspiraciones, vínculos y asimilaciones; todo 

ello acentúa la intervención del internauta. Lo cual se ciñe a lo obtenido en la 

presente investigación, pues las variables presentan una correlación positiva. Con 

lo cual se entiende que a mayor eficacia de la comunicación en redes sociales se 

puede lograr mejores objetivos, teniendo en cuenta que la organización al ser una 

entidad cristiana busca la interiorización del mensaje y generar un vínculo con 

quienes naveguen en sus redes. 

 
Kaya (2020) en su investigación acerca de las redes sociales durante la 

contingencia sanitaria. Aplicando la técnica de encuesta por medio del cuestionario 

virtual con 22 items. Obtuvo que la plataforma más usada es Facebook con un 

97,6%. Por lo tanto, se coincide con lo dicho por el autor, ya que el coeficiente de 

asociación que posee la variable comunicación eficaz con el Facebook, la red social 

más empleada según los autores y la más utilizada por la iglesia, se encuentra en 

un nivel positivo moderado siendo esta significativa (Sig 0.00 < 0.05). 

 

Todo ello, manifiesta que la comunicación eficaz dentro de una organización 

eclesiástica en un entorno virtual es indispensable para el logro de los objetivos. 

Cabe resaltar que estas pueden ser analizadas en cualquier tipo de organización.
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VI. CONCLUSIONES 
 

Primera. Con respecto al objetivo general de la investigación, el cual residió 

en determinar la asociación entre la comunicación eficaz y redes sociales en una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020. Se corroboró que posee una 

correlación positiva moderada entre la comunicación eficaz y redes sociales en una 

organización cristiana, demostrada con una correlación de Rho de Spearman 

positiva moderada (0,594), adicionalmente es significativa (sig= 0,00). 

 

Segunda. En cuanto al objetivo específico 1 el mismo que radicó en 

determinar la asociación  entre  la  comunicación  eficaz  y el  Facebook  en  una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020. Se confirmó que posee una 

correlación positiva moderada entre la comunicación eficaz y el Facebook en una 

organización cristiana, evidenciada con una correlación de Rho de Spearman 

positiva moderada (0,505), adicionalmente es significativa (sig= 0,00). 

 

Tercera. En relación con el objetivo específico 2 el que consistió en 

determinar la asociación  entre la  comunicación  eficaz y el Instagram  en una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020. Se verificó que posee una 

correlación positiva moderada entre la comunicación eficaz y el Instagram en una 

organización cristiana, revelada con una correlación de Rho de Spearman positiva 

moderada (0,540), adicionalmente es significativa (sig= 0,00). 

 

Cuarta. En referencia al objetivo específico 3 determinar la asociación entre 

la comunicación eficaz y el YouTube en una organización cristiana, San Martín de 

Porres, 2020. Se constató que posee una correlación positiva moderada entre la 

comunicación eficaz y el YouTube en una organización cristiana, manifestada con 

una correlación de Rho de Spearman positiva moderada (0,430), adicionalmente es 

significativa (sig= 0,001).
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 

Subsiguiente al análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

se postulan las siguientes recomendaciones dirigidas al pastor responsable de la 

toma de decisiones en la organización cristiana. 

 

Primera. Se sugiere la mejora de los equipos de audiovisuales, así como la 

capacitación del talento encargado de esta área, con lo cual la transmisión de lo 

que se desea comunicar llegue efectivamente y con calidad al receptor. 

 

Segunda. Se propone la capacitación del talento responsable del 

performance en Facebook, para que conozcan todos los beneficios que esta 

plataforma brinda, de igual manera a la congregación en el uso de la misma; 

logrando, de esta manera, una comunicación más fluida. 

 

Tercera. Se plantea la capacitación del talento responsable del rendimiento 

en Instagram, para que conozcan todos los beneficios que esta plataforma brinda, 

del mismo modo, a la hermandad en el uso de la misma; alcanzando, de esta 

manera, una mayor interacción y comunicación más fluida. 

 

Cuarta. Se recomienda la capacitación del talento responsable del 

desempeño en YouTube, para que conozcan todos los beneficios que esta 

plataforma brinda, de la misma manera, a los hermanos en el uso de la misma; 

obteniendo, de esta manera mayores views e interacción en los videos.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables De Estudio            Definición Conceptual                   
Definición 

Operacional 
Dimensiones                  Ítems e Indicadores                     

Escala De 
Medición

 
Castero (2014) La 

comunicación eficaz engloba       
La variable 1: 

mucho más que sólo un               
comunicación 

eficaz, se medirá 
sistema lingüístico, ya que se 

debe tener en consideración la    
mediante las 

Comunicación eficaz      
utilidad práctica de la                    

dimensiones de 

información, el contexto               
claridad, precisión 

cultural y social, así como la        
y objetividad en

 
una encuesta de 

comunicación no verbal 

(p.125).                                         
20 ítems

 

 
 
Claridad 

1. Mensaje claro  
Likert: Ordinal 

 
1. Muy en 

Desacuerdo 

2. En 

Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Muy de 

Acuerdo 

2. Mensaje entendible 

3. Mensaje comprensible 

 
 
Precisión 

4. Información 

5. Mensaje conciso 

6. Mensaje completo 

 
 
Objetividad 

7. Veraz 

8. Auténtica 

9. Imparcial 

 
 
 
 
 
 

 
Redes Sociales 

 
 
 

 
Morocho (2015) menciona que 

se nombra redes sociales a los 

portales de internet los cuales 

permiten entablar diversos 

tipos de relaciones (p.17) 

 

 
La variable 2: 

redes social, se 

medirá mediante 

las dimensiones de 

Facebook, 

Instagram y 

YouTube en una 

encuesta de 20 

ítems. 

 
 
Facebook 
 
 
 
 
Instagram 
 
 
 
 
YouTube 

10. Producción de contenidos 
 

11. Distribución de contenidos 
 

12. Grupos de interés 
 

13. Instagram televisión (IGTV) 
 

14. Direct live 
 

15. Stories 
 

16. Publicación de contenidos 
 

17. Video blogs 
 

18. Videos musicales 

 
Likert: Ordinal 

 
1. Muy en 

Desacuerdo 

2. En 

Desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Muy de 

Acuerdo

 

Fuente: Elaboración propia
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INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS 
 

COMUNICACIÓN EFICAZ Y REDES SOCIALES EN UNA ORGANIZACIÓN 

CRISTIANA, SAN MARTÍN DE PORRES, 2020 
 

OBJETIVO: Determinar la asociación entre las comunicación eficaz y redes sociales en una 

organización cristiana, San Martín de Porres, 2020 
 

Estimado participante, la encuesta que se presenta es totalmente anónima y reservada. Contiene 

una serie de planteamientos relacionados a la comunicación eficaz y las redes sociales. No existe 

respuesta correcta ni incorrecta. Por favor, conteste todas las preguntas con la mayor sinceridad. 

Marque con una (x) la opción que mejor refleje la reacción que le produce cada ítem del instrumento. 
 

1= Nunca (N)          2= Casi nunca (CN)                3= A veces (AV)      4= Casi siempre (CS)              5= Siempre (S) 
 

N° ÍTEM N CN AV CS S 

1 El mensaje de los cultos online es transmitido con claridad. 1 2 3 4 5 

 
2 

La  organización  cristiana  a  la  que  pertenece  realiza  todos  los 
esfuerzos posibles para que el mensaje sea entendido en los cultos 
online. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3 
Las comunicaciones son sencillas, fáciles de comprender para la 
audiencia; indistintamente del nivel de educación. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

4 
Durante las transmisiones en vivo, la información brindada por el 
predicador permite que el mensaje sea asimilado. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

5 
A lo largo de cada transmisión, el lenguaje empleado permite que se 
entienda lo que se intenta comunicar. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

6 
En  los  cultos  virtuales,  el  mensaje  es  el  necesario  para  poder 
entender lo que se desea transmitir. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

7 
En  las  transmisiones,  el  mensaje  es  completo,  de  manera  que 
permite captar la comunicación. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

8 La iglesia procura que la información brindada sea cierta. 1 2 3 4 5 

9 La congregación busca que los líderes cristianos sean íntegros. 1 2 3 4 5 

 
10 

La    prédicas    online   presentan   alguna   inclinación   personal, 
independiente a la creencia religiosa, hacia un determinado tema 
controversial. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

11 
Durante esta cuarenta en la iglesia se han generado transmisiones 
por medio del fan page de Facebook. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

12 
Participó   activamente   en   las   transmisiones   comentando   y 
reaccionando con las opciones que Facebook brinda. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

13 Comparto las producciones digitales de la iglesia en Facebook. 1 2 3 4 5 
 

14 
Las producciones online son verdaderamente de mi agrado, por lo 
que doy like. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

15 
La iglesia genera contenidos en el canal de televisión de Instagram 
de su cuenta. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

16 
Interactúo con la  iglesia a través de las  transmisiones en vivo que 
organiza en su cuenta de Instagram. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

17 Visualizo activamente las historias del Instagram de la iglesia. 1 2 3 4 5 
 

18 
Apoyo a las visualizaciones de los cultos publicados en YouTube 
pertenecientes a las entidades anexas a la organización cristiana. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

19 
Considero relevante la generación de video blogs   cristianos   por 
parte de la iglesia. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

20 
Colaboro en la viralización de los videoclips musicales creados por la 
iglesia. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gracias por su colaboración
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

 
 
 

Tabla 14  Estadístico de fiabilidad. 
 

Alfa de Cronbach           N° de elementos 

,906                                  20 
Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
 

 
Fuente: Ruiz Bolívar (2002)
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BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES 
 COMUNICACIÓN EFICAZ REDES  SOCIALES 

Claridad Presición Objetividad Facebook Instagram Youtube 

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 

E l me ns La  o r g a La s c o m D ur a nt e A  l o  l a r E n l o s E n l a s La  i g l La  c o n La  p r é D ur a nt P a r t i c i C o mp a La s p r La  i g l I nt e r a V i s ua A p o y C o ns i C o l a b 

1 3 4 5 5 3 3 3 4 5 1 4 3 3 4 1 1 1 3 4 3 

2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 

3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 3 3 

4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 3 2 2 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1 1 3 5 

6 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 1 1 1 4 3 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 2 2 5 3 5 5 

8 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 4 2 2 2 5 3 5 

9 3 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 1 1 1 1 3 3 

10 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 3 3 4 5 

11 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 2 2 1 5 5 

12 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 4 4 3 2 4 4 2 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 

15 4 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 4 3 5 1 1 1 4 3 3 

16 4 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 3 3 4 3 

17 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 3 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 

19 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 

20 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 1 1 1 4 5 5 

21 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 3 3 2 4 3 5 

22 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 4 2 4 1 1 1 1 4 5 

23 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 5 2 2 1 1 4 4 

24 4 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 3 4 2 4 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 

26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

27 4 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 3 2 4 1 3 4 1 3 2 

28 4 5 4 5 5 5 4 4 5 2 5 2 1 3 3 1 1 1 3 1 

29 2 4 4 5 5 5 4 5 5 1 5 2 2 4 2 1 1 5 5 1 

30 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 3 4 3 1 2 3 3 

31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 4 2 4 3 3 5 

32 3 5 3 4 5 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 3 3 5 5 3 

33 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 4 4 1 1 1 5 1 5 

34 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 1 1 1 5 3 

36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 

37 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

38 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 5 5 2 2 1 1 5 5 

39 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 2 4 4 3 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

42 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 5 2 5 

43 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

45 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 5 

46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 2 5 1 3 1 1 1 3 

47 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 3 3 5 

48 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 1 3 2 3 4 5 

49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 

50 3 4 4 4 5 4 4 5 5 2 3 4 5 5 1 1 1 5 5 5 

51 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 3 4 3 5 3 4 2 2 4 2 

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 

56 3 5 4 5 4 5 5 5 5 1 4 3 4 4 1 1 1 1 3 4 

57 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 

58 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 3 3 2 5 5 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 


