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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar, si las redes sociales influyen en la 

comunicación efectiva de estudiantes de una Institución Educativa Básica 

Alternativa Piura, 2022. La metodología utilizada fue la no experimental 

correlacional causal, de corte transversal, de enfoque cuantitativo de tipo básica. 

Se utilizó como instrumento el cuestionario de redes sociales y el cuestionario de 

comunicación efectiva. Su población estuvo constituida por 190 estudiantes y su 

muestra por 100 estudiantes del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa. 

Los resultados obtenidos muestran que las redes sociales influyen en las 

dimensiones (trasmisora de la cultura institucional Chi cuadrado de 15,108 y una 

sig. = ,000; fuente de motivación Chi cuadrado de 6,898 y una sig. = ,031; 

facilitadora del trabajo en equipo Chi cuadrado de 6,879 y una sig. = ,030; 

resolución de conflicto Chi cuadrado de 6,489 y una sig. = ,033). Finalmente, se 

concluye que, mediante un valor de Chi cuadrado de 6,431 y una sig. = ,044 se 

demuestra que existe influencia de las redes sociales sobre la comunicación 

efectiva de los estudiantes. Lo que permite establecer que el uso de las redes 

sociales como herramienta pedagógica ejerce influencia en la comunicación 

efectiva de los estudiantes. 

Palabras clave: Comunicación efectiva, redes sociales, fuente de motivación. 
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Abstract 

The objective of the research was to determine if social networks influence the 

effective communication of students of an Alternative Basic Educational Institution 

Piura, 2022. The methodology used was the non-experimental causal correlational, 

cross-sectional, quantitative approach of the basic type. The social network 

questionnaire and the effective communication questionnaire were used as 

instruments. Its population was constituted by 190 students and its sample by 100 

students of advanced cycle of Alternative Basic Education. The results obtained 

show that social networks influence the dimensions (transmitter of the institutional 

culture Chi square of 15.108 and a sig. = .000; source of motivation Chi square of 

6.898 and a sig. = .031; facilitator of teamwork Chi square of 6.879 and a sig = .030; 

conflict resolution Chi square of 6.489 and a sig = .033). Finally, it is concluded that 

by means of a Chi square value of 6.431 and a sig. = .044 it is shown that there is 

an influence of social networks on the effective communication of students. What 

allows to establish that the use of social networks as a pedagogical tool influences 

the effective communication of students. 

Keywords: Effective communication, social networks, source of motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN

La comunicación efectiva es conceptualizada como la manera de controlar en la 

vida diaria los requerimientos que se presentan, teniendo en consideración los 

sentimientos, ideas, criterios y pensamientos, de manera que, al ser expresados no 

afecte al individuo y su grupo social. En este sentido, es una habilidad social que 

tiene por finalidad desarrollar un espacio óptimo de interacción entre los estudiantes 

y el docente, desarrollando una comunicación de confianza entre el emisor y el 

receptor (Bowen, 2020). 

El estudio realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

puntualiza que la comunicación efectiva es un proceso que permite de manera 

precisa formar un mensaje, de manera que, al ser enviado pueda ser comprendido 

por el receptor. En este proceso es necesario que los procesos no verbales (gestos, 

acciones y lenguaje corporal) y verbales (pronunciación de palabras) sean afines 

entre sí (Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2022). A nivel mundial, la 

pandemia modificó la manera de comunicarse entre la familia, el docente y 

estudiantes. En este sentido, la presencialidad y la interacción personal de los 

estudiantes con el docente se convirtió en una comunicación virtualizada, donde 

las llamadas y correos fueron parte esencial de la comunicación. En este sentido, 

ha sido necesario que los docentes se acerquen de manera virtual a los alumnos y 

el apoyo de la familia ha sido crucial para asistirlos emocionalmente y acortar esta 

brecha (Educación 3.0, 2020). 

En Argentina, como en todos los países de Latinoamérica se decretó el aislamiento 

social, lo que obligó que las clases en todas las instituciones educativas se 

suspendan de manera presencial. Ante este escenario, más de diez millones de 

alumnos de los tres niveles (secundaria, primaria e inicial) se vieron afectados por 

esta medida. En este sentido, la comunicación efectiva, clara y asertiva fue 

necesaria para que exista un trabajo eficiente y articulado entre los docentes y 

alumnos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2020). El 

Ministerio de Educación de Ecuador (Mineduc, 2021), ratifica que en las escuelas 

de educación básica, una de las principales características es que se desarrolla 
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una comunicación efectiva que ha permitido superar las dificultades en educación 

en los proceso de enseñanza, promoviendo que tanto estudiantes como docentes 

se involucren y desarrollen una comunicación que permite alcanzar los 

aprendizajes de los estudiantes (MinEduc, 2021). 

En el Perú, Collantes (2018),  en su estudio sobre la comunicación afirma que, el 

funcionamiento adecuado de las instituciones educativas está estrechamente 

vinculada al estilo de comunicación que el director maneja, siendo necesario que 

se cuente con una alta capacidad comunicativa efectiva y asertiva con la que se va 

a generar una adecuada interacción entre los estudiantes y profesores, 

permitiéndoles sentirse cómodos y comprometidos con el aprendizaje y objetivos 

institucionales (Collantes, 2018).  

En una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, se ha venido evidenciando 

que en su mayoría los estudiantes presentan problemas al momento de 

relacionarse con sus pares, no pueden entablar una conversación fluida ni con sus 

compañeros ni con los docentes, se les hace difícil manifestar sus emociones y 

sentimientos, no comentan las dificultades académicas que tienen, ni los problemas 

que surgen con sus compañeros. En este sentido, se planteó como problema 

general ¿De qué manera las redes sociales influyen en la comunicación efectiva de 

estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022?, como 

problemas específicos se planteó ¿De qué manera  las redes sociales influyen en 

la dimensión trasmisora de la cultura institucional de estudiantes de una Institución 

Educativa Básica Alternativa Piura, 2022?; ¿De qué manera las redes sociales 

influyen en la dimensión fuente de motivación de estudiantes de una Institución 

Educativa Básica Alternativa Piura, 2022?; ¿De qué manera las redes sociales 

influyen en la dimensión facilitadora del trabajo en equipo de estudiantes de una 

Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022?; ¿De qué manera las redes 

sociales influyen en la dimensión resolución de conflicto de estudiantes de una 

Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022?.  

La investigación consideró un valor teórico, porque mediante las teorías revisadas 

de las variables se guió el estudio amparado en un fundamento teórico que permitió 
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dejar una referencia bibliográfica para que se realicen nuevas investigaciones sobre 

las variables. De igual manera, se consideró una justificación metodológica, porque 

fue necesario elaborar y validar instrumentos que permitieron recoger información 

de las variables. Asimismo, el estudio se realizó bajo los lineamientos del método 

científico, también se consideró una justificación práctica, donde fue importante 

poner a disposición los resultados de investigación, con la finalidad de que brinden 

a las autoridades educativas las pautas y los datos necesarios para elaborar 

estrategias en bien de los estudiantes.  

 

De los objetivos de estudio se consideró: Determinar si las redes sociales influyen 

en la comunicación efectiva de estudiantes de una Institución Educativa Básica 

Alternativa Piura, 2022. Como objetivos específicos: Determinar si las redes 

sociales influyen en la dimensión trasmisora de la cultura institucional de 

estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022; Determinar 

si las redes sociales influyen en la dimensión fuente de motivación de estudiantes 

de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022; Determinar si las redes 

sociales influyen en la dimensión facilitadora del trabajo en equipo de estudiantes 

de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022; Determinar si las redes 

sociales influyen en la dimensión resolución de conflicto de estudiantes de una 

Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. 

 

Como hipótesis general: H1 Las redes sociales influyen en la comunicación efectiva 

de estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. Como 

hipótesis específicas: H1 Las redes sociales influyen en la dimensión trasmisora de 

la cultura institucional de estudiantes de una Institución Educativa Básica 

Alternativa Piura, 2022; H2 Las redes sociales influyen en la dimensión fuente de 

motivación de estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 

2022; H3 Las redes sociales influyen en la dimensión facilitadora del trabajo en 

equipo de estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022; 

H4 Las redes sociales influyen en la dimensión resolución de conflicto de 

estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se revisaron los antecedentes de las variables encontrando que, a nivel 

internacional: Suárez y Guillermo (2021), consideraron como objetivo establecer el 

nivel de asociación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento académico 

en estudiantes de básica secundaria, guiado bajo un paradigma mixto. Los 

resultados obtenidos se fundamentan en un diagnóstico del rendimiento de los 

escolares, mostrándose en este sentido, que se encuentra en un nivel básico. 

Asimismo, se aprecia que los estudiantes utilizan la mensajería y uso de las redes 

de comunicación social, se puede evidenciar que el uso de las redes se asocia con 

el rendimiento. El estudio concluye que, la supervisión de las redes sociales por 

parte de los padres permite un mayor control y seguimiento de las tareas 

académicas. En este sentido, se acepta la deducción de que mientras los 

estudiantes se encuentren controlados y supervisados en el uso de las redes 

sociales, tendrán un mayor rendimiento o viceversa. 

Macías (2020), su objetivo fue determinar la relación de las redes sociales y la 

comunicación escrita en la escuela de educación básica “Agustina Palacios 

Alvarado” Durán, Guayas, bajo la metodología cuantitativa y diseño descriptivo 

correlacional. Se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento dos 

cuestionarios, su muestra fue de cincuenta estudiantes. Los resultados muestran 

que en las redes sociales predominaron el nivel medio con un 42%, así como la 

comunicación escrita. Concluye que, existe relación de las variables con un 

r=0,475. 

Espinoza et al. (2018), su objetivo fue establecer la influencia que muestran las 

redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

secundaria. Dirigida bajo un método descriptivo de revisión bibliográfica, se utilizó 

la revisión documental y la hermenéutica. En los resultados obtenidos se evidencia 

que las redes sociales brindan las condiciones para compartir conocimiento e 

interactuar con los demás. En este sentido, se pueden utilizar como recursos 

pedagógicos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, los cuales pueden llegar a 

influir en el desempeño de los estudiantes. Sin embargo, muestra riesgos como el 
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conectarse con personas que pueden causar daño o solicitar cosas que atentan 

contra la integridad y estima de los estudiantes. 

A nivel nacional, Otoya (2021), su objetivo fue establecer la relación entre las redes 

sociales y las habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de la IE. Alfredo 

Tello Salavarria, Trujillo,2021. Con un diseño correlacional no experimental y de 

corte transversal, aplicado a 74 estudiantes. Se utilizó el cuestionario, en sus 

resultados se aprecia que 57% de estudiantes se encuentra en un nivel alto en el 

uso de las redes sociales y las habilidades 86% en nivel medio. Se concluye que, 

sí existe una correlación significativa entre las redes y las habilidades sociales, con 

una sig. de 0,004.  

Sánchez (2021), teniendo como objetivo determinar la relación entre la adicción a 

las redes y las habilidades sociales en estudiantes de la IE. “Fe y Alegría” del Alto 

Trujillo, 2019. Se dirigió el estudio utilizando un paradigma cuantitativo, 

escogiéndose como diseño el no experimental-descriptivo-correlacional causal 

transaccional. En su muestra consideró a ochenta y seis escolares, donde se aplicó 

el cuestionario como instrumento, los resultados permitieron determinar que (92%) 

se ubica en adecuado la adicción a las redes y las habilidades sociales (98%) nivel 

medio. Se concluye que con un Rho = 0.145 no existe relación entre las variables.  

Ocaña (2020), como objetivo fijó determinar la influencia de la comunicación familiar 

en la adicción a las redes sociales en los estudiantes del tercer grado del C.E.T. Nº 

34, Chancay, 2020. De tipo básica-explicativa, no experimental, su muestra fue 

estructurada en base a ochenta y seis alumnos. Como instrumento se hizo uso del 

cuestionario, los resultados indican que existe un nivel medio de la comunicación 

familiar (66.28%) y un nivel alto (38.37%) de adicción a las redes sociales. Se 

termina por concluir que, la comunicación familiar influye en la adicción de las redes 

sociales de los estudiantes. 

Respecto a las redes sociales, su origen se encuentra con la llegada del internet y 

de acuerdo a los distintos escenarios y el avance de las tecnologías de información 

surge el uso de las redes sociales (Adamic y Adar, 2005). En este sentido, la 

comunicación en el ámbito laboral y académico, ha necesitado que cada vez se 

incremente el uso de los mensajes a través de las redes de información, logrando 
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que el internet se masifique y se utilice de manera comercial por todas las personas 

(Raghavan, 2002). 

Sin embargo, las redes sociales sufrieron una crisis informática, lo que tuvo como 

consecuencias que gran parte de los usuarios cerraran sus páginas por la falta de 

visitas, aunque paralelamente se desarrollaran plataformas mucho más 

personalizadas, diferentes a las que utilizaban las empresas (Hamburger y Ben-

Artzi, 2000). Ante este escenario, a través del tiempo muchas personas empezaron 

a comunicarse con los demás, mediante el uso de correos electrónicos, sin 

embargo, en esa época no se desarrollaban plataformas y aplicaciones que 

ofrezcan las condiciones para una adecuada interacción de las personas, ya que 

solo se utilizaba el e-mail. Ante la creación del sixdegrees, los cambios en el uso 

de las redes sociales cambiaron, ya que esta aplicación permitía desarrollar una 

lista de amigos y localizarlos. De esta manera esta aplicación sembró las bases 

para redes sociales nuevas y con mejor funcionalidad se posicionen en la sociedad, 

aunque no todas pudieron mantenerse en el mercado de la comunicación (Lozares, 

2003).  

Es importante resaltar que, la invención de las redes sociales se explica bajo la 

teoría de los seis grados que según Madariaga et al. (2003) es un concepto que se 

sustenta en la premisa que las personas que se pueden conectar a una red crecen 

con los enlaces que se generan mediante una cadena, por lo tanto, es necesario 

solo un número pequeño de enlaces para conectarse con un gran número de 

personas.  

Asimismo, se encuentra un aporte de teoría de la Gestalt donde se sostiene que 

las personas tienen una influencia por parte del contexto social. Por lo tanto, su 

comportamiento se desarrolla de acuerdo a las estructuras que presentan los 

grupos (Hawe et al., 2004). Las redes sociales, es un entorno que permite que las 

personas compartan sus opiniones, creencias y actitudes  (Mejía, 2010). En este 

sentido, Ávila (2009), sostiene que el uso a redes sociales se configura como la 

acción permanente y habitual que realizan las personas ante las plataformas 

digitales. Esta práctica no debe tener una influencia negativa en el bienestar de las 

personas, ya que debe haber un uso consciente y responsable de la misma, 

considerando que estas herramientas y plataformas permiten que las personas 
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puedan entablar una comunicación mediante los espacios virtuales, desarrollando 

escenarios agradables de intercambio de datos. Sin embargo, el uso de ésta se 

puedo tornar peligros, si se desarrolla una adicción que afecte la vida cotidiana de 

las personas. 

El abuso en el uso de las redes sociales, se manifiesta cuando el sujeto 

experimenta conductas de alivio en uso de las redes respecto a sus problemas, 

convirtiéndose en un patrón de desadaptación (Mejía, 2010). En este sentido, 

Samper (2004), refiere que las interacciones que la persona experimenta en las 

redes sociales, independientemente de sus características y constancia genera un 

espacio negativo que afecta su bienestar. Para Lozares (2003), las redes sociales 

y su abuso es conceptualizado como una conducta que asume características 

patológicas que afectan las emociones y las relaciones interpersonales de las 

personas, de igual manera, se muestra como un comportamiento de escape a los 

problemas del individuo.  

En esta línea, Cabero y Marín (2014), refiere que el abuso de las redes sociales es 

un comportamiento constante que se desarrolla mediante elementos psicoactivos 

y patrones desadaptativos que generan dependencia y tolerancia a esta conducta. 

Por su parte, Rico et al. (2016), lo definen como el actuar de la persona que conduce 

a un comportamiento patológico que se caracteriza por una alta ansiedad y 

dependencia por tener esa conducta, desarrollándose una conducta que implica un 

comportamiento patológico que genera el alejamiento de las personas que 

frecuentaba.  

De esta manera, la adicción a las redes sociales se entiende como conductas 

reiterativas que la persona cree necesarias realizar para calmar sus problemas 

emocionales, sin importarle las consecuencias que esto genera (Fernández, 2013). 

Para García et al. (2013), es la incapacidad que una persona muestra para dejar o 

abandonar un comportamiento que le genera problema. En este sentido, el 

individuo no tiene el control de sus impulsos, debido a que el deseo por desarrollar 

esta conducta es bastante elevada. De esta manera, Islas y Carranza (2012), 

señalan que es una conducta compulsiva que modifica el correcto funcionamiento 

del cerebro y su estructura, asimismo, ésta |se genera a medida que pase el tiempo, 
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presentando cambios emocionales y físicos en la persona que sufre de esta 

adicción.  

Desde el punto de vista de Lázaro (2003), la conducta patológica sobre las redes 

sociales genera de manera significativa un malestar no sólo para el que lo padece 

sino también, para aquellos que se encuentran en su entorno más cercano ya que 

genera enfrentamiento hacia las mismas y su alejamiento. Ante este escenario, 

cabe mencionar que desde el punto de vista de la teoría cognitivo conductual el 

individuo a través del procesamiento de información y su entorno tiene un 

aprendizaje de las conductas y que éstas se mantienen según los reforzadores que 

reciba (Payá  y Álvarez, 2012). En este sentido, mediante las acciones de refuerzo 

durante el uso de las redes sociales, permite que se incremente el tiempo en el uso 

de las plataformas o que éste se reduzca. De esta manera, la aplicación de un 

reforzador positivo se puede apreciar cuando el sujeto navega desmedidamente sin 

que las personas de su entorno manifiesten algún malestar. Asimismo, en 

ocasiones las personas del entorno suelen reforzar dicha conducta con elogios, por 

lo tanto, dicha conducta se mantiene (Payà, 2012). Por su parte, los reforzadores 

negativos se pueden evidenciar cuando el individuo de manera desmedida utiliza 

sus redes sociales con la finalidad de escapar a sus problemas lo cual le genera 

estrés y tensión, desarrollando de esta manera una permanencia de dicha conducta 

en el tiempo (Azúa, 2009).  

Según Barquero (2005), la adicción a las redes sociales se enmarca en la 

interacción de tres elementos: los culturales, biológicos y psicológicos. En este 

sentido, los síntomas de adicción en el sujeto se refuerzan a través de la evolución 

en su estado de ánimo y los problemas que presente, de esta manera, antes de 

que se presente una conducta adictiva ya se presentan cambios en su 

comportamiento de manera cotidiana (Islas y Carranza, 2012).  

En este sentido, Barquero (2005), conceptualiza la adicción a las redes sociales 

como la respuesta que el individuo genera ante un problema, con la finalidad de 

generar estrategias de afrontamiento que le permitan de forma asertiva responder 

a escenarios de conflicto, por lo que se refugia en las redes sociales con la finalidad 

de evadir ciertas situaciones de conflicto y mejorar su estado de ánimo mediante la 
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negación de sus problemas, lo cual se vuelve reiterativo y se convierte en una 

conducta adictiva.  

En tanto Escurra y Salas (2014), refieren que existen tres elementos que se 

encuentran inmersos en el uso excesivo de las redes sociales: La obsesión por las 

redes sociales, tiene que ver con una atención constante y preocupación excesiva 

hacia el uso de las redes sociales, desarrollando un comportamiento ansioso si no 

se puede mantener conectado en éstas. Falta de control personal en el uso de las 

redes sociales, tiene que ver con la cantidad de tiempo que se dedica al uso de las 

redes sociales, descuidando sus actividades y las relaciones sociales con la 

finalidad de mantenerse conectado. Uso excesivo de las redes sociales, tiene que 

ver con el estado de dependencia que se genera en la persona hacia el uso de las 

redes sociales y que interfieren en su interacción con su entorno (Escurra y Salas, 

2014).  

Los fundamentos planteados por Escurra y Salas (2014), se enmarcan en la 

propuesta de Griffiths (2005), quien refiere que en el uso excesivo de las redes 

sociales se manifiestan conductas o indicadores como es la saliencia, donde 

prevalece el dominio de los pensamientos, ya que la conducta adictiva es lo más 

importante. Cambio de humor que tiene que ver con las alteraciones como los 

zumbidos o el escape placentero, como consecuencia de un comportamiento 

adictivo. Tolerancia, tiene que ver con el tiempo que se utiliza en las redes sociales 

con la finalidad de experimentar situaciones de placer. Síndrome de abstinencia, el 

cual se experimenta cuando no se puede tener al alcance el uso de las redes 

sociales. Conflictos, tiene que ver con los problemas que se generan en las 

relaciones interpersonales como consecuencia de una conducta adictiva. La 

recaída, que se refiere a la adicción en su punto de reversión después de períodos 

sujetos a la abstinencia. 

Respecto a la variable comunicación efectiva, es necesario entender el concepto 

de comunicación o la cual se desarrolla como el espacio que se genera entre varias 

personas con la finalidad de impulsar acciones, aclarar y desarrollar ideas, crear 

entendimiento e informar. En este sentido, tiene que ver con la conexión que se 

genera entre el receptor y el emisor en un espacio y tiempo determinado con la 

finalidad de comunicar mensajes comprensibles para los dos. Por lo tanto, la 
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comunicación es un elemento fundamental en el ámbito social de las personas 

(García, 2019). 

La comunicación es un apoyo para el trabajo en equipo, ya que en su desarrollo se 

genera la interacción entre las personas y se buscan consensos que permitan 

alcanzar los objetivos propuestos como equipo de trabajo (Rohn y Widener, 2006). 

En este sentido, la comunicación es un elemento fundamental para el desarrollo 

social y humano de la persona, donde es necesario poner de manifiesto las 

experiencias, destrezas, actitudes, capacidades y conocimientos que le permitan 

expresar sus intenciones, deseos y pensamientos a través de la comunicación 

corporal, escrita o verbal donde se pueda identificar las expresiones y la intención 

del mensaje (Rincón, 2014). 

Comunicación efectiva, la cual se encuentra vinculada a la efectividad que se 

conceptualiza como la capacidad del ser humano para alcanzar los resultados 

esperados. Es importante mencionar que la comunicación efectiva, es una acción 

que se enmarca en el entendimiento, lo que genera que la persona que reciba el 

mensaje comprenda su significado y lo que desea comunicar. Por su parte, Koontz 

y Weihrich (2012), refieren que la comunicación efectiva tiene como finalidad que 

el emisor alcance mediante el mensaje un efecto sobre el receptor. Lo que va a 

generar modificaciones en las ideas, conductas y actitudes del interlocutor a raíz 

del mensaje. Por lo tanto, es necesario que el mensaje cause alguna impresión o 

sea significativo para quien lo recibe.  

La comunicación efectiva, es una acción mediante la cual la persona establece una 

relación con otra, lo que le permite alcanzar objetivos y comunicar una información 

cual fuera su índole (Acosta, 2013). En este sentido, para que la comunicación sea 

efectiva es necesario tener un conjunto de características esenciales, como la 

simplicidad en la comunicación, ya que es necesario tener en cuenta no sólo cómo 

se emite el mensaje sino también cómo se dice (Maxwell, 2000). 

Para el estudio de la variable, nos guiaremos del modelo teórico propuesto por De 

la Cruz (2015), quien refiere que la comunicación efectiva, es un proceso en el cual 

se comparten ideas con los demás y la cual debe contener los canales que permitan 

un desarrollo efectivo, con la finalidad de que se comprendan las ideas frente a un 
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tema en común. Su estudio se desarrolla en las siguientes dimensiones: 

Transmisora de la cultura institucional, tiene que ver con la cultura de las 

instituciones, la cual se configura como un conjunto de particularidades estables y 

propias de cada institución, la cual marca la diferencia de las demás. Estas 

particularidades, van a definir la cultura institucional que se comprende como su 

personalidad, es decir, su forma de ser (De la Cruz, 2015). Fuente de motivación, 

tiene que ver con el cambio motivacional que sufren las instituciones que le 

permiten transmitir su cultura planteada y estructurada, de acuerdo con sus 

políticas. (De la Cruz, 2015). Facilitadora del trabajo en equipo, donde se promueve 

el trabajo colaborativo de los miembros de la institución, donde es necesario que 

se coordinen previamente las actividades a realizar, siendo fundamental expresar 

de manera clara las ideas. Asimismo, es una manera de fomentar y mantener las 

relaciones interpersonales de forma saludable con los demás, ya que si se genera 

algún problema las personas estarán en la capacidad de desarrollar un diálogo para 

resolverlo (De la Cruz, 2015). Resolución de conflicto, donde se considera que es 

mediante la comunicación que se pueden resolver los diferentes conflictos que se 

pueden desarrollar mediante el desacuerdo de las actividades a realizar. Por lo 

tanto, es fundamental la negociación para que las partes involucradas expresen sus 

ideas y resuelvan sus diferencias (De la Cruz, 2015). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
La investigación fue de tipo básica. Son estudios que de manera particular no tiene 

un propósito aplicativo, sólo buscan profundizar y brindar un conocimiento nuevo 

sobre un fenómeno de estudio. Según Carrasco (2019), son investigaciones que se 

caracterizan por no dar una solución a un problema social o de la realidad. En este 

sentido, solo brindan nuevo conocimiento sobre el grado de asociación que 

presentan las variables.  

Diseño de investigación 
Fue de enfoque cuantitativo. Son investigaciones que se respaldan en la valoración 

numérica y estadística. Según Palomino et al. (2019), son estudios que requieren 

de un tratamiento estadístico para obtener sus resultados. Fue de diseño no 

experimental-transversal. Este diseño de investigación no admite o consienten la 

manipulación de variables para ver cómo afectan a otras. La transversalidad se 

aprecia en el momento del recojo de la información, la cual se realiza en un 

momento determinado (Carrasco, 2019). El nivel fue correlacional causal. Son 

investigaciones que determinan los efectos o causas que transcurren en una 

determinada realidad de estudio (Silvestre y Huamán, 2019).  

Su esquema es como sigue: 

Dónde: 

M = Muestra  

O = Observación de la muestra (Estudiantes) 

X1 = Causa (redes sociales) 

Y = Variable problema (Comunicación efectiva) 

M  O  X1  Y 

Gráfico 1Diseño de investigación 
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3.2 Variables y operacionalización  
Variable 1 
Redes sociales  

Definición conceptual  
Ávila (2009), sostiene que el uso a redes sociales se configura como la acción 

permanente y habitual que realizan las personas ante las plataformas digitales. Esta 

práctica no debe tener una influencia negativa en el bienestar de las personas, ya 

que debe haber un uso consciente y responsable de la misma, considerando que 

estas herramientas y plataformas permiten que las personas puedan entablar una 

comunicación mediante los espacios virtuales, desarrollando escenarios 

agradables de intercambio de datos. Sin embargo, el uso de ésta se puede tornar 

peligrosa si se desarrolla una adicción que afecte la vida cotidiana de las personas. 

Definición operacional 
Para el estudio de la variable, me he basado en el cuestionario de adicción a las 

redes sociales, que ha sido elaborado por Escurra y Salas (2014) y que se 

encuentra estructurado en las dimensiones: obsesión, falta de control personal y 

uso excesivo de las redes sociales.  

Indicadores 
Los indicadores estarán mencionados en la matriz de operacionalización de las 

variables según corresponda sus dimensiones. 

Escala de medición 
Ordinal 

Variable 2 
Comunicación efectiva  

Definición conceptual  
De la Cruz (2015), refiere que la comunicación efectiva es un proceso en el cual se 

comparten ideas con los demás y la cual debe contener los canales que permitan 

un desarrollo efectivo, con la finalidad de que se comprendan las ideas frente a un 

tema en común.   
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Definición operacional 
Para medir la variable, se elaboró el cuestionario de comunicación efectiva 

estructurado en el modelo de De la Cruz (2015), que describe las dimensiones: 

Trasmisión de la cultura institucional, fuente de motivación, facilitadora del trabajo 

en equipo y resolución de conflictos.  

Indicadores  
Los indicadores estarán mencionados en la matriz de operacionalización de las 

variables según corresponda sus dimensiones. 

Escala de medición 
Ordinal 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 
La población estuvo conformada por 190 estudiantes del ciclo avanzado de 

Educación Básica Alternativa. De acuerdo, con Ñaupas et al. (2018), es el conjunto 

de personas, objetos, etc.; que cuentan con las características necesarias para ser 

objeto de estudio.  

Criterios de inclusión 

Estudiantes que haya sido firmado su consentimiento informado. 

Estudiantes de básica alternativa que asisten de manera permanente a clases. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que no culminen con el llenado de los instrumentos. 

3.3.2 Muestra 
La muestra considerada fue de 100 estudiantes del ciclo avanzado de Educación 

Básica Alternativa. Según, Ñaupas et al. (2018), la muestra se refiere a una parte 

que llega a representar a la población de estudio. 
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Tabla 1 
Distribución de la muestra de estudio 

Secciones Estudiantes 
1 “B” 20 

2 “A” 20 

2 “B” 20 

3 “A” 20 

4 “A” 20 

Total 100 
Nota: datos tomados de los registros de asistencia 

3.3.3 Muestreo 
El muestreo utilizado fue el no probabilístico intencional, es un tipo de muestreo 

que no considera la aplicación de una prueba estadística para determinarla, sólo se 

basa en el conocimiento de quien investiga. El muestreo es una técnica que puede 

hacer uso de la estadística o no (Córdova, 2019). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
La técnica utilizada fue la encuesta. Es un proceso utilizado para recoger datos de 

la unidad de análisis, que permitan alcanzar los objetivos de la investigación 

(Silvestre y Huamán, 2019).  

Instrumento 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual permite al investigador recoger 

su opiniones o percepciones sobre una determinada realidad (Silvestre y Huamán, 

2019). 

Se utilizó el cuestionario de redes sociales elaborado por Escurra y Salas (2014), 

el cual ha sido aplicado en su evaluación a 380 jóvenes de Lima. Consta de 31 

ítems, en su versión original, finalmente sólo se dejaron 24 ítems después del 

análisis realizado, las respuestas son en escala de Likert, su aplicación está dirigida 

a adolescentes y adultos.  
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Su confiabilidad muestra una Alfa de Cronbach general de 0.95. Asimismo, en la 

investigación de Retuerto (2021), obtuvo una confiabilidad de 0.91, demostrándose 

una alta confiabilidad del instrumento. La validez fue obtenida mediante juicio de 

tres expertos, quienes indicaron que el instrumento es válido para su aplicación. 

Para la variable 2 se utilizó el cuestionario de comunicación efectiva basado en el 

modelo propuesto por De la Cruz (2015), con opciones de respuesta en escala de 

Likert dirigido a adolescentes y adultos, con un tiempo de aplicación de 15 minutos, 

cuenta con 18 ítems. Su validez fue obtenida por el juicio de expertos (tres 

profesionales). La confiabilidad se obtuvo mediante una prueba piloto obteniendo 

un coeficiente de confiabilidad de 0.802 lo que demuestra que es altamente 

confiable. 

3.5 Procedimientos 
En los procedimientos se realizaron las gestiones y acciones necesarias para la 

autorización de la Institución Educativa, se socializaron las actividades y se solicitó 

el permiso mediante la firma del consentimiento informado por parte de los padres, 

se obtuvo la confiabilidad y validez del cuestionario de comunicación efectiva. Se 

aplicó en la muestra de estudio los cuestionarios de ambas variables, los resultados 

obtenidos fueron consolidados en un planillón por dimensiones, el análisis de la 

información fue procesado con el programa SPSS 27,  los resultados se publicaron 

en tablas con su descripción.  

3.6 Método de análisis de datos 
Se utilizó la estadística inferencial con la prueba de chi cuadrado, utilizando la 

regresión línea que ha permitido hacer la contrastación de las hipótesis planteadas 

para establecer la influencia de las redes sociales en la comunicación efectiva de 

los estudiantes y cuyos resultados se muestran con una descripción para un mayor 

entendimiento de la información.  

3.7 Aspectos éticos  
Según Palomino et al. (2019), son la acciones y comportamientos éticos y 

responsables del investigador en el transcurso investigativo. Por lo tanto, se 
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consideraron los procesos de confidencialidad y reserva de datos, información y 

resultados que se obtengan del estudio. Asimismo, se respetaron los derechos de 

los participantes a no continuar en el estudio, se realizaron todas las citas utilizando 

los formatos que exige la comunidad científica, mediante el uso de las normas 

internacionales APA, se siguieron los lineamientos que exige la guía metodológica 

de la universidad.  
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IV. RESULTADOS

Hipótesis general 

Las redes sociales influyen en la comunicación efectiva de estudiantes de una 

Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. 

Tabla 2 
Información sobre el ajuste de los modelos. 

Modelo -2 log de la
verosimilitud

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 17,002 

Final 10,551 6,431 2 ,044 

Función de vínculo: Logit. 

Descripción: 
Se aprecia en la tabla 2, un Chi cuadrado de 6,431 y una sig. = ,044 lo que 

demuestra una influencia de las redes sociales en la comunicación efectiva de los 

estudiantes. Lo que permite establecer que mientras el uso de las redes sociales 

sea permanente éste ejerce influencia en la comunicación efectiva de los 

estudiantes. 
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Hipótesis específica 1 

Las redes sociales influyen en la dimensión trasmisora de la cultura institucional de 

estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. 

Tabla 3 
Información sobre el ajuste de los modelos. 

Modelo -2 log de la
verosimilitud

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 26,205 
Final 11,165 15,108 2 ,000 
Función de vínculo: Logit. 

Descripción: 
Se aprecia en la tabla 3, un Chi cuadrado de 15,108 y una sig. = ,000 lo que 

demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión trasmisora de la 

cultura institucional de estudiantes. Lo que permite inferir que las redes sociales 

muestran una influencia significativa en la trasmisión de la cultura institucional.  
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Hipótesis específica 2 

Las redes sociales influyen en la dimensión fuente de motivación de estudiantes de 

una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. 

Tabla 4 
Información sobre el ajuste de los modelos. 

Modelo -2 log de la
verosimilitud

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 14,435 

Final 8,598 6,898 2 ,031 

Función de vínculo: Logit. 

Descripción:  
Se aprecia en la tabla 4, un Chi cuadrado de 6,898 y una sig. = ,031 lo que 

demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión fuente de 

motivación. En este sentido, se puede establecer que las redes sociales como 

herramienta pedagógica influyen significativamente en la motivación de los 

estudiantes.  
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Hipótesis específica 3 

Las redes sociales influyen en la dimensión facilitadora del trabajo en equipo de 

estudiantes de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. 

Tabla 5 
Información sobre el ajuste de los modelos. 

Modelo -2 log de la
verosimilitud

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 19,897 

Final 12,498 6,879 2 ,030 

Función de vínculo: Logit. 

Descripción: 
Se aprecia en la tabla 5, un Chi cuadrado de 6,879 y una sig. = ,030 lo que 

demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión facilitadora del 

trabajo en equipo de estudiantes.  
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Hipótesis específica 4 

Las redes sociales influyen en la dimensión resolución de conflicto de estudiantes 

de una Institución Educativa Básica Alternativa Piura, 2022. 

Tabla 6 
Información sobre el ajuste de los modelos. 

Modelo -2 log de la
verosimilitud

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 20,476 

Final 12,982 6,489 2 ,033 

Función de vínculo: Logit. 

Descripción: 
Se aprecia en la tabla 6, un Chi cuadrado de 6,489 y una sig. = ,033 lo que 

demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión resolución de 

conflicto de estudiantes. 
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V. DISCUSIÓN

Después del análisis estadístico de la información obtenida mediante la aplicación 

de los instrumentos, se analizó el objetivo general del estudio que fue determinar si 

las redes sociales influyen en la comunicación efectiva de estudiantes. Ante lo 

descrito, los resultados estadísticos permiten apreciar que con un Chi cuadrado de 

6,431 y una sig. = ,044 se demuestra una influencia de las redes sociales en la 

comunicación efectiva de estudiantes. Resultados que muestran coincidencia con 

los encontrados por Suárez y Guillermo (2021), quien concluye que la supervisión 

de las redes sociales por parte de los padres permite un mayor control y 

seguimiento de las tareas académicas. En este sentido, se acepta la deducción de 

que mientras los estudiantes se encuentren controlados y supervisados en el uso 

de las redes sociales, tendrán un mayor rendimiento o viceversa. De igual manera, 

Otoya (2021), muestra que las redes sociales si tienen un grado alto de relación 

con las habilidades sociales de los estudiantes. Macías (2020), encontró en su 

estudio que las redes sociales se asocian con la comunicación escrita. Ocaña 

(2020), concluye que la comunicación familiar influye de forma determinante en la 

adicción de las redes sociales en los estudiantes. Espinoza et al. (2018), de igual 

manera coincide al demostrar que las redes sociales si influyen en el rendimiento 

de los estudiantes. En este sentido, las redes sociales brindan las condiciones para 

compartir conocimiento e interactuar con los demás. Por lo tanto, se pueden utilizar 

como recursos pedagógicos en el proceso de enseñanza/aprendizaje e influir en el 

desempeño escolar.  Sin embargo, se encuentra diferencia en lo encontrado por 

Sánchez (2021), quien concluye que no se relaciona adicción a las redes sociales 

con las habilidades de los estudiantes.  

Desde el punto de vista teórico, los resultados coinciden con lo manifestado por 

Raghavan (2002), quien refiere que la comunicación en el ámbito laboral y 

académico ha necesitado que cada vez se incremente el uso de los mensajes a 

través de las redes de información, logrando que el internet se masifique y se utilice 

de manera comercial por todas las personas. De igual manera, de forma paralela 

se desarrollaron plataformas muchos más personalizadas diferentes a las que 

utilizaban las empresas (Hamburger y Ben-Artzi, 2000). Ante este escenario, a 

través del tiempo muchas personas empezaron a comunicarse con los demás 
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mediante el uso de correos electrónicos. Ante la creación del sixdegrees, los 

cambios en el uso de las redes sociales cambiaron ya que esta aplicación permitía 

desarrollar una lista de amigos y localizarlos. De esta manera, esta aplicación 

sembró las bases para redes sociales nuevas y con mejor funcionalidad, sin 

embargo, no todas pudieron mantenerse en el mercado de la comunicación 

(Lozares, 2003).  

Es importante resaltar que la invención de las redes sociales se explica bajo la 

teoría de los seis grados que según Madariaga et al. (2003), es un concepto que 

se sustenta en la premisa que las personas que se pueden conectar a una red 

crecen con los enlaces que se generan mediante una cadena. Por lo tanto, es 

necesario sólo un número pequeño de enlaces para conectarse con un gran 

número de personas. La teoría de la Gestalt sostiene que las personas tienen una 

influencia por parte del contexto social. Por lo tanto, su comportamiento se 

desarrolla de acuerdo a las estructuras que presentan los grupos (Hawe et al., 

2004). En este sentido, las redes sociales, es un entorno que permite que las 

personas compartan sus opiniones, creencias y actitudes  (Mejía, 2010).  

Para Ávila (2009), el uso a redes sociales se configura como la acción permanente 

y habitual que realizan las personas ante las plataformas digitales. Esta práctica no 

debe tener una influencia negativa en el bienestar de las personas ya que debe 

haber un uso consciente y responsable de la misma, considerando que estas 

herramientas y plataformas permiten que las personas puedan entablar una 

comunicación mediante los espacios virtuales, desarrollando escenarios 

agradables de intercambio de datos. Sin embargo, el uso de ésta se puede tornar 

peligrosa si se desarrolla una adicción que afecte la vida cotidiana de las personas. 

Desde una perspectiva nociva para la vida del ser humano, el abuso en el uso de 

las redes sociales se pone de manifiesto cuando el sujeto experimenta conductas 

de alivio con el uso de las redes respecto a sus problemas, convirtiéndose en un 

patrón de desadaptación (Mejía, 2010). En este sentido, Samper (2004), refiere que 

las interacciones que la persona experimenta en las redes sociales, 

independientemente de sus características y constancia, genera un espacio 

negativo que afecta su bienestar. Para Lozares (2003), las redes sociales y su 

abuso es conceptualizado como una conducta que asume características 
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patológicas que afectan las emociones y las relaciones interpersonales de las 

personas, de igual manera, se muestra como un comportamiento de escape a los 

problemas del individuo.  

En esta línea, Cabero y Marín (2014), refieren que el abuso de las redes sociales 

es un comportamiento constante que se desarrolla mediante elementos 

psicoactivos y patrones desadaptativos que generan dependencia y tolerancia a 

esta conducta. Por su parte, Rico et al. (2016), lo definen como el actuar de la 

persona que conduce a un comportamiento patológico que se caracteriza por una 

alta ansiedad y dependencia por tener esa conducta, desarrollándose una conducta 

que implica un comportamiento patológico que genera el alejamiento de las 

personas que frecuentaba.  

De esta manera, la adicción a las redes sociales se entienden como conductas 

reiterativas que la persona cree necesaria realizar para calmar sus problemas 

emocionales sin importarle las consecuencias que esto genera (Fernández, 2013). 

Para García et al. (2013), es la incapacidad que una persona muestra para dejar o 

abandonar un comportamiento que le genera problema. En este sentido, el 

individuo no tiene el control de sus impulsos debido a que el deseo por desarrollar 

esta conducta es bastante elevada. De esta manera, Islas y Carranza (2012), 

señalan que es una conducta compulsiva que modifica el correcto funcionamiento 

del cerebro y su estructura, asimismo, ésta se genera a medida que pase el tiempo, 

presentando cambios emocionales y físicos en la persona que sufre de esta 

adicción.  

Desde el punto de vista de Lázaro (2003), la conducta patológica sobre las redes 

sociales genera de manera significativa un malestar no sólo para el que lo padece 

sino también para aquellos que se encuentran en su entorno más cercano ya que 

genera enfrentamiento hacia las mismas y su alejamiento. Ante este escenario, 

cabe mencionar que desde el punto de vista de la teoría cognitivo conductual el 

individuo a través del procesamiento de información y su entorno tiene un 

aprendizaje de las conductas y que éstas se mantienen según los reforzadores que 

reciba (Payá  y Álvarez, 2012). En este sentido, mediante las acciones de refuerzo 

durante el uso de las redes sociales permite que se incremente el tiempo en el uso 

de las plataformas o que éste se reduzca. De esta manera, la aplicación de un 
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reforzador positivo se puede apreciar cuando el sujeto navega desmedidamente sin 

que las personas de su entorno manifiesten algún malestar, asimismo, en 

ocasiones las personas del entorno suelen reforzar dicha conducta con elogios. Por 

lo tanto, dicha conducta se mantiene (Payà, 2012). Por su parte, los reforzadores 

negativos se pueden evidenciar cuando el individuo de manera desmedida utiliza 

sus redes sociales con la finalidad de escapar a sus problemas, lo cual le genera 

estrés y tensión desarrollando de esta manera una permanencia de dicha conducta 

en el tiempo (Azúa, 2009).  

Según Barquero (2005), la adicción a las redes sociales se enmarca en la 

interacción de 3 elementos los culturales, biológicos y psicológicos. En este sentido, 

los síntomas de adicción en el sujeto se refuerzan a través de la evolución en su 

estado de ánimo y los problemas que presente, de esta manera, antes de que se 

presente una conducta adictiva ya se presentan cambios en su comportamiento de 

manera cotidiana (Islas y Carranza, 2012). Por lo tanto, la adicción a las redes 

sociales son la respuesta que el individuo genera ante un problema con la finalidad 

de generar estrategias de afrontamiento que le permitan de forma asertiva 

responder a escenarios de conflicto, por lo que, se refugia en las redes sociales con 

la finalidad de evadir ciertas situaciones problemáticas y mejorar su estado de 

ánimo mediante la negación de sus dificultades, lo cual se vuelve reiterativo y se 

convierte en una conducta adictiva.  

 

Desde el punto de vista de la comunicación efectiva, se encuentra coincidencia con 

lo manifestado por García (2019), quien refiere que para entender la comunicación 

efectiva es necesario entender el concepto de comunicación o la cual se desarrolla 

como el espacio que se genera entre varias personas con la finalidad de impulsar 

acciones, aclarar y desarrollar ideas, crear entendimiento e informar. En este 

sentido, tiene que ver con la conexión que se genera entre el receptor y el emisor 

en un espacio y tiempo determinado con la finalidad de comunicar mensajes 

comprensibles para los dos. Por lo tanto, la comunicación es un elemento 

fundamental en el ámbito social de las personas.  
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Asimismo, la comunicación es un apoyo para el trabajo en equipo, ya que en su 

desarrollo se genera la interacción entre las personas y se buscan consensos que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos como equipo de trabajo (Rohn y 

Widener, 2006). En este sentido, la comunicación es un elemento fundamental para 

el desarrollo social y humano de la persona, donde es necesario poner de 

manifiesto las experiencias, destrezas, actitudes, capacidades y conocimientos que 

le permitan expresar sus intenciones, deseos y pensamientos a través de la 

comunicación corporal, escrita o verbal, donde se pueda identificar las expresiones 

y la intención del mensaje (Rincón, 2014). Por lo tanto, la comunicación efectiva, es 

aquella que se encuentra vinculada a la efectividad que se conceptualiza como la 

capacidad del ser humano para alcanzar los resultados esperados. Es importante 

mencionar que la comunicación efectiva, es una acción que se enmarca en el 

entendimiento lo que genera que la persona que recibe el mensaje comprenda su 

significado y lo que desea comunicar. Por su parte, Koontz y Weihrich (2012), 

refieren que la comunicación efectiva tiene como finalidad que el emisor alcance 

mediante el mensaje un efecto sobre el receptor, lo que va a generar modificaciones 

en las ideas, conductas y actitudes del interlocutor a raíz del mensaje. Por lo tanto, 

es necesario que el mensaje cause alguna impresión o sea significativo para quien 

lo recibe. De esta manera, la comunicación efectiva, es una acción mediante la cual 

la persona establece una relación con otra lo que le permite alcanzar objetivos y 

comunicar una información cual fuera su índole (Acosta, 2013). En este sentido, 

para que la comunicación sea efectiva es necesario tener un conjunto de 

características esenciales como la simplicidad en la comunicación, ya que es 

necesario tener en cuenta no sólo cómo se emite el mensaje sino también cómo se 

dice (Maxwell, 2000). 

En el primer objetivo, el análisis para establecer si las redes sociales influyen en la 

dimensión transmisora de la cultura institucional de estudiantes. Los resultados 

muestran que habiéndose obtenido un Chi cuadrado de 15,108 y una sig. = ,000 se 

demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión trasmisora de la 

cultura institucional de estudiantes, lo que coincide teóricamente con lo manifestado 

por De la Cruz (2015), quien sostiene que la transmisión de la cultura institucional 
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tiene que ver con la cultura de las instituciones, la cual se configura como un 

conjunto de particularidades estables y propias de cada una que marca la diferencia 

de las demás. Estas particularidades van a definir la cultura institucional que se 

comprende como su personalidad, es decir, su forma de ser. En este sentido, el 

uso de las redes sociales influye en la comunicación efectiva ya que según la teoría 

de la Gestalt, sostiene que las personas tienen una influencia por parte del contexto 

social. Por lo tanto, su comportamiento se desarrolla de acuerdo a las estructuras 

que presentan los grupos (Hawe et al., 2004). Esta práctica no debe tener una 

influencia negativa en el bienestar de las personas ya que debe haber un uso 

consciente y responsable de la misma, considerando que estas herramientas y 

plataformas permiten que las personas puedan entablar una comunicación 

mediante los espacios virtuales, desarrollando escenarios agradables de 

intercambio de datos. 

En el segundo objetivo específico que tiene por finalidad establecer si las redes 

sociales influyen en la dimensión fuente de motivación de estudiantes, se encontró 

que con un Chi cuadrado de 6,898 y una sig. = ,031 se demuestra una influencia 

de las redes sociales en la dimensión fuente de motivación de estudiantes. En este 

sentido, se coincide con lo manifestado a partir del fundamento teórico de De la 

Cruz (2015), quien refiere que la fuente de motivación tiene que ver con el cambio 

motivacional que sufren las instituciones que le permiten transmitir su cultura 

planteada y estructurada de acuerdo con sus políticas. De esta manera, se ve 

influenciada por el uso de las redes sociales considerando que las redes sociales, 

es un entorno que permite que las personas compartan sus opiniones, creencias y 

actitudes  (Mejía, 2010). En este sentido, Ávila (2009) sostiene que el uso a redes 

sociales se configura como la acción permanente y habitual que realizan las 

personas ante las plataformas digitales motivando de esta manera la comunicación 

permanente en el ámbito educativo e institucional.  

En el tercer objetivo específico de investigación, determinar si las redes sociales 

influyen en la dimensión facilitadora del trabajo en equipo de estudiantes. 

Demostrándose estadísticamente que habiéndose encontrado un Chi cuadrado de 

6,879 y una sig. = ,030 se demuestra una influencia de las redes sociales en la 
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dimensión facilitadora del trabajo en equipo de estudiantes. Coincidiendo con lo 

manifestado por De la Cruz (2015), quien refiere que en esta dimensión es donde 

se promueve el trabajo colaborativo de los miembros de la institución, siendo 

necesario que se coordinen previamente las actividades a realizar, ya que es 

fundamental expresar de manera clara las ideas. Asimismo, es una manera de 

fomentar y mantener las relaciones interpersonales de forma saludable con los 

demás, ya que si se genera algún problema las personas estarán en la capacidad 

de desarrollar un diálogo para resolverlo.  

En el cuarto objetivo específico de la investigación que fue determinar si el uso de 

las redes sociales influyen en la resolución de conflicto de los estudiantes, se 

aprecia que estadísticamente se encontró un Chi cuadrado de 6,489 y una sig. = 

,033 lo que demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión 

resolución de conflicto de estudiantes. Encontrando coincidencia con lo 

manifestado por De la Cruz (2015), quien sostiene que la resolución de conflicto, 

donde se considera que es mediante la comunicación que se pueden resolver los 

diferentes conflictos que se pueden desarrollar mediante el desacuerdo de las 

actividades a realizar. Por lo tanto, es fundamental la negociación para que las 

partes involucradas expresen sus ideas y resuelvan sus diferencias. En este 

sentido, las redes sociales influyen al mostrarse que las redes sociales, es un 

entorno que permite que las personas compartan sus opiniones, creencias y 

actitudes  (Mejía, 2010). En este sentido, Ávila (2009) sostiene que el uso a redes 

sociales se configura como la acción permanente y habitual que realizan las 

personas ante las plataformas digitales. Esta práctica no debe tener una influencia 

negativa en el bienestar de las personas ya que debe haber un uso consciente y 

responsable de la misma, considerando que estas herramientas y plataformas 

permiten que las personas puedan entablar una comunicación mediante los 

espacios virtuales, desarrollando escenarios agradables de intercambio de datos. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se concluye estadísticamente que mediante un valor de Chi cuadrado de

6,431 y una sig. = ,044 se demuestra una influencia de las redes sociales en

la comunicación efectiva de los estudiantes, lo que permite establecer que

mientras el uso de las redes sociales sea permanente, éste ejerce influencia

en la comunicación efectiva de los estudiantes.

2. Mediante el análisis de los resultados, se pudo concluir que con un Chi

cuadrado de 15,108 y una sig. = ,000 se demuestra una influencia de las

redes sociales en la dimensión trasmisora de la cultura institucional de

estudiantes, lo que permite inferir que las redes sociales muestran una

influencia significativa en la trasmisión de la cultura institucional.

3. Se concluye que con un Chi cuadrado de 6,898 y una sig. = ,031 se

demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión fuente de

motivación. En este sentido, se puede establecer que las redes sociales

como herramienta pedagógica influyen significativamente en la motivación

de los estudiantes.

4. Estadísticamente los resultados permiten concluir que con un Chi cuadrado

de 6,879 y una sig. = ,030 se demuestra una influencia de las redes sociales

en la dimensión facilitadora del trabajo en equipo de estudiantes.

5. Se concluye que con un Chi cuadrado de 6,489 y una sig. = ,033 se

demuestra una influencia de las redes sociales en la dimensión resolución

de conflicto de estudiantes.



31 

VII. RECOMENDACIONES

1. A los coordinadores de la institución educativa, buscar espacios virtuales que

permitan a los estudiantes hacer uso de estas herramientas de manera

responsable, con la supervisión de sus tutores, buscando fortalecer la

comunicación efectiva entre sus compañeros y docentes.

2. A los docentes, fomentar la práctica de valores institucionales con los estudiantes

promoviendo las buenas relaciones interpersonales y fortaleciendo la

comunicación entre sus pares.

3. A los docentes, fortalecer la motivación de los estudiantes a través del

fortalecimiento de expectativas, utilizando frases motivadoras, premiando sus

logros alcanzados y promoviendo una buena comunicación en aula.

4. A los docentes, enseñar a los estudiantes sobre la importancia de trabajar de

manera conjunta en actividades como: resolución de casos, grupos de discusión

de temas cotidianos, dinámicas vivenciales, que les permita entablar una

comunicación efectiva.

5. A los estudiantes, prepararse en temas de gestión de conflictos para que puedan

analizarlos, afrontarlos y solucionarlos de manera estratégica mediante una

comunicación efectiva.
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Operacionalización de variables 

VARIABLES DEF. CONCEPTUAL DEF. OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Redes sociales  Ávila (2009) refieren que el uso a 
redes sociales es comprendido 
como la práctica habitual que tiene 
el sujeto frente a las plataformas 
digitales, que no debe genera 
consecuencias negativas para su 
bienestar pues hace uso consciente 
del mismo, además permite la 
interacción entre las personas a 
través del espacio virtual, 
generando sensaciones 
agradables, a través del intercambio 
de información. Sin embargo, se 
puede volver peligros su uso 
cuando se crea una adicción que 
afecta la vida diaria del individuo. 

Para el estudio de la 
variable nos 
basaremos en el 
cuestionario de 
adicción a las redes 
sociales que ha sido 
elaborado por Escurra 
y Salas (2014) y que se 
encuentra estructurado 
en las dimensiones: 
obsesión, falta de 
control personal y uso 
excesivo de las redes 
sociales.  

Obsesión por las redes 
sociales  

Constante 
atención a las 
redes sociales 

2, 3, 5, 6, 7,13,  

Ordinal  

Tiempo 
desmedido en la 
navegación a 
distintas redes 
sociales 

15, 19, 22, 23 

Falta de control personal 
en el uso de las redes 
sociales  

Descuido del 
desarrollo social y 
otras actividades 
por permanecer 
conectado 

4, 11,12, 14, 20, 24 

Uso excesivo de las redes 
sociales  

Frecuencia 
elevada en el uso 
hacia las redes 
sociales 

1, 8, 9, 10, 16, 17, 
18, 21. 

Comunicación 
efectiva  

De la Cruz (2015) quien sostiene 
que es un procedimiento donde se 
comparte ideas con los demás 
integrantes o compañeros, esta 
debe tener los canales 
correspondientes para que sea 
efectiva, ello con la intención de 
hacer comprender sus ideas 
referentes a temas comunes.  

Para medir la variable 
se elaboró el 
cuestionario de
comunicación efectiva 
estructurado en el 
modelo de De la Cruz 
(2015) que describe las 
dimensiones: 
Trasmisión de la cultura 
institucional, fuente de 
motivación, facilitadora 
del trabajo en equipo y 
resolución de 
conflictos.  

Trasmisora de la cultura 
institucional 

Directivas y 
normas  

1, 2, 3, 4 

Ordinal  

Relaciones 
interpersonales  

5, 6 

Fuente de motivación  Responsabilidad 
y respeto  

7, 8, 9 

Trabajo en equipo  10, 11 
Facilitadora del trabajo en 
equipo  

Reglas         12, 14 
Actividades integradoras      13, 15 

Resolución de conflicto  Problemas  16, 17, 18, 19 
Ambiente  20 

ANEXOS



Instrumentos de medición 

Cuestionario de adicción de las redes sociales 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste 
a todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. 
Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 
Siempre S (5) Rara vez RV (2) 
Casi siempre CS (4) Nunca N (1) 
Algunas veces AV (3) 

N° 
ÍTEM   DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

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

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

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

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Cuestionario de comunicación efectiva 

Instrucciones 
Estimado alumno, lea detenidamente cada una de las preguntas y marca. De las tres opciones, elije 
solo una, la que mejor describa lo que piensa usted. Marca con una cruz o un aspa. Recuerda: no 
marcar dos opciones.  

VARIABLE 1 Siempre 
(3) 

Algunas 
veces 

(2) 
Nunca 

(1) N° DIEMNSIÓN:  Trasmisora de la cultura institucional 
1 El docente da a conocer las directivas y normas de la institución 

2 Te satisface pertenecer a está institución  

3 La comunicación que se práctica dentro de tu centro educativo permite 
que se logren los objetivos institucionales 

4 Los docentes transmiten y practican los valores institucionales 

5 El trato que existe entre docente-estudiante promueven las relaciones 
interpersonales en la institución educativa 

6 La comunicación que se practica en la institución fortalece el trabajo en 
equipo 

DIMENSIÓN:  Fuente de motivación 
7 El docente incentiva la comunicación entre compañeros 

8 El docente promueve la responsabilidad en las tareas académicas 

9 Promueven el respeto entre compañeros 

10 Se fomenta el trabajo en equipo 

11 Se promueve la competencia sana entre compañeros 
DIMENSIÓN:  Facilitadora del trabajo en equipo 

12 Se comunican las reglas para realizar los trabajos en equipo 

13 Se promueve actividades integradoras que fortalezcan la comunicación 
efectiva 

14 En los trabajos en equipo se comunican las decisiones que se toman 
15 Es importante la comunicación para el trabajo en equipo 

DIMENSIÓN:  Resolución de conflicto 

16 Es fundamental la comunicación para no generar problemas entre 
compañeros 

17 Los conflictos con sus compañeros los resuelve mediante la 
comunicación efectiva 

18 Comunica los actos que pueden generar conflicto entre compañeros 

19 El docente promueve la comunicación efectiva para la resolución de 
conflictos 

20 Utiliza la comunicación efectiva para generar un ambiente de 
cordialidad en el aula 



Confiabilidad del cuestionario de comunicación efectiva 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,802 20 

Estadísticas de elemento 

Media 

Desviación 

estándar N 

P1 2,50 ,513 20 

P2 1,95 ,686 20 

P3 2,65 ,489 20 

P4 2,40 ,598 20 

P5 2,55 ,510 20 

P6 1,75 ,716 20 

P7 2,40 ,681 20 

P8 1,95 ,759 20 

P9 1,55 ,686 20 

P10 2,10 ,718 20 

P11 2,35 ,671 20 

P12 2,80 ,410 20 

P13 2,30 ,571 20 

P14 2,50 ,761 20 

P15 1,85 ,671 20 

P16 2,15 ,813 20 

P17 1,40 ,598 20 

P18 2,20 ,696 20 

P19 2,45 ,605 20 

P20 2,20 ,696 20 



Validez de instrumento 









Base de datos 

sujeto P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total P7 P8 P9 P10 P11 Total P12 P13 P14 P15 Total P16 P17 P18 P19 P20 Total Total
1 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 14 58
2 2 3 2 2 2 2 13 2 3 3 3 2 13 3 2 2 3 10 3 2 2 3 2 12 48
3 2 2 2 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 2 3 11 3 2 2 3 2 12 51
4 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 11 2 3 2 3 3 13 54
5 2 3 3 2 2 1 13 3 3 3 2 2 13 1 3 1 3 8 2 3 3 2 1 11 45
6 3 3 2 3 2 3 16 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 10 3 3 2 2 3 13 50
7 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 15 58
8 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 59
9 1 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 58

10 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 10 1 2 3 3 2 11 52
11 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 2 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 14 56
12 3 3 3 3 3 2 17 3 1 3 1 2 10 3 1 3 1 8 3 1 3 1 2 10 45
13 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 3 3 3 2 3 14 57
14 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 14 59
15 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 2 1 3 3 12 56
16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 13 58
17 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 59
18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 3 3 2 3 3 14 58
19 3 2 1 3 2 3 14 3 2 2 3 1 11 3 3 3 2 11 1 3 2 3 2 11 47
20 3 3 2 3 1 2 14 3 2 2 2 1 10 2 2 2 3 9 3 2 2 2 2 11 44
21 2 2 3 3 2 2 14 2 3 3 2 2 12 3 2 1 3 9 3 2 1 2 2 10 45
22 3 3 3 2 2 2 15 2 3 3 3 2 13 3 3 2 3 11 3 2 3 3 2 13 52
23 2 3 3 3 3 3 17 2 2 2 3 3 12 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 14 55
24 2 3 3 2 2 3 15 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 11 3 2 2 3 3 13 53
25 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 14 2 2 3 3 10 3 2 2 2 2 11 52
26 3 1 3 1 3 3 14 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 3 2 1 2 3 11 50
27 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 2 2 3 3 13 57
28 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 2 2 13 3 2 2 3 10 3 2 2 3 2 12 50
29 3 3 3 3 2 2 16 2 3 2 2 2 11 2 2 2 3 9 3 2 1 2 2 10 46
30 2 3 3 2 3 3 16 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 11 3 2 2 2 2 11 51
31 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 14 57
32 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 2 1 12 3 2 3 3 11 3 2 1 2 3 11 51
33 2 3 3 2 1 3 14 1 3 3 3 2 12 2 3 3 3 11 2 2 1 3 1 9 46
34 2 3 3 2 3 2 15 2 3 3 2 2 12 3 3 3 3 12 3 2 1 2 2 10 49
35 3 2 3 2 3 2 15 3 3 2 3 3 14 2 3 2 3 10 2 3 2 2 2 11 50
36 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 2 2 12 2 2 3 3 10 2 2 2 3 2 11 50
37 3 3 3 3 3 3 18 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 11 2 3 2 2 3 12 54
38 1 2 2 1 1 1 8 2 1 1 2 1 7 3 2 3 3 11 2 2 2 1 1 8 34
39 3 3 3 2 2 2 15 2 3 2 2 2 11 3 2 3 2 10 3 3 2 3 2 13 49
40 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 1 12 3 2 3 3 11 3 2 3 3 3 14 54
41 3 3 3 3 2 3 17 3 2 3 3 3 14 3 2 2 3 10 2 3 2 1 3 11 52
42 3 3 2 2 3 3 16 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 11 3 2 3 3 3 14 55
43 3 3 2 3 2 2 15 2 2 3 2 3 12 2 2 2 3 9 3 2 2 2 2 11 47
44 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 9 3 2 3 1 3 12 52
45 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 10 43
46 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 2 2 12 2 2 3 3 10 2 2 2 3 2 11 50
47 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 3 2 2 1 2 10 52
48 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 10 3 2 3 3 2 13 56
49 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 2 2 3 3 13 57
50 3 3 3 3 3 2 17 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3 12 3 1 2 3 3 12 54
51 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 12 3 2 2 3 3 13 54
52 3 3 2 3 2 3 16 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 11 3 2 1 1 1 8 49
53 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 14 56
54 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 15 57
55 3 2 3 2 1 3 14 3 2 3 3 2 13 3 2 1 2 8 2 2 1 3 2 10 45
56 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 11 3 2 2 3 3 13 56
57 2 3 3 3 3 3 17 3 2 2 3 2 12 3 2 3 3 11 3 2 2 3 2 12 52
58 3 3 2 3 2 2 15 3 3 2 2 1 11 3 2 2 3 10 3 2 3 3 3 14 50
59 3 2 3 3 2 3 16 2 3 3 3 2 13 3 2 2 3 10 3 2 1 3 2 11 50
60 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 11 3 2 3 3 3 14 55
61 3 3 2 2 3 3 16 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 14 55
62 2 3 2 2 2 1 12 1 3 3 2 3 12 3 3 3 3 12 3 2 2 2 1 10 46
63 3 3 2 2 3 3 16 3 3 2 3 1 12 3 3 3 3 12 2 2 3 3 2 12 52
64 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 3 2 2 3 3 13 56
65 2 3 2 3 2 2 14 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 10 3 2 2 2 3 12 51
66 3 2 3 3 3 3 17 2 3 2 3 2 12 3 2 3 3 11 2 2 2 3 3 12 52
67 3 2 3 3 3 2 16 3 3 3 3 2 14 2 3 3 3 11 3 1 2 2 3 11 52
68 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 11 3 3 3 2 3 14 55
69 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 11 3 3 3 1 1 11 53
70 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 3 2 14 3 3 2 3 11 3 2 1 2 3 11 52
71 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 11 3 2 3 1 3 12 54
72 2 3 3 3 2 2 15 2 3 3 2 2 12 3 2 2 3 10 3 2 2 3 2 12 49
73 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 2 3 11 3 2 3 3 11 2 3 2 3 2 12 48
74 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 10 3 1 2 3 3 12 53
75 2 3 3 3 2 3 16 2 2 3 2 3 12 3 2 2 3 10 3 2 1 2 2 10 48
76 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 3 13 2 2 2 3 9 3 2 2 3 2 12 49
77 1 2 2 2 2 3 12 3 2 2 3 2 12 3 3 3 3 12 3 3 2 2 3 13 49
78 2 2 3 3 2 3 15 3 3 2 2 2 12 2 3 2 3 10 3 2 2 3 2 12 49
79 3 3 2 2 3 3 16 2 2 3 3 2 12 3 2 3 3 11 3 2 2 2 3 12 51
80 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 2 3 14 3 2 2 3 10 3 2 2 3 3 13 54
81 2 3 2 2 2 3 14 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 9 2 3 3 3 2 13 51
82 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 2 2 13 3 3 2 3 11 3 2 2 2 3 12 52
83 3 3 3 3 1 3 16 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 57
84 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 11 3 3 3 3 3 15 56
85 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 2 1 2 11 51
86 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 14 2 2 1 3 8 2 2 2 3 3 12 52
87 3 3 3 3 2 3 17 2 3 2 3 3 13 3 3 2 3 11 3 2 1 2 3 11 52
88 3 2 3 3 3 3 17 2 3 3 2 3 13 3 2 3 3 11 3 2 3 3 3 14 55
89 1 3 3 3 2 2 14 3 2 1 3 3 12 2 2 3 3 10 3 2 2 3 2 12 48
90 2 3 2 2 2 3 14 3 3 2 2 3 13 1 1 3 3 8 2 3 3 2 3 13 48
91 2 3 2 3 3 3 16 3 2 3 3 3 14 2 2 3 3 10 3 3 1 3 3 13 53
92 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 57
93 2 2 3 2 2 2 13 3 2 2 3 2 12 3 2 3 3 11 2 2 3 2 2 11 47
94 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 11 3 2 2 3 3 13 53
95 2 3 2 1 2 3 13 2 1 1 3 3 10 2 2 3 3 10 3 2 2 1 3 11 44
96 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 14 57
97 3 3 2 3 3 3 17 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 10 3 2 3 3 3 14 55
98 2 3 3 2 3 2 15 3 3 3 2 3 14 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 14 54
99 2 3 2 3 2 2 14 3 2 2 3 2 12 2 2 2 3 9 3 2 1 2 3 11 46

100 3 3 2 3 2 2 15 3 3 2 3 2 13 2 2 3 3 10 3 2 2 3 2 12 50

Trasmisora de la cultura institucional Fuente de motivación Facilitadora del trabajo en equipo Resolución de conflicto 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 



sujeto P5 P6 P7 P2 P3 P13 P15 P19 P22 P23 Total P4 P11 P12 P14 P20 P24 Total P1 P8 P9 P10 P16 P17 P18 P21 Total Total
1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 14 3 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 1 9 31
2 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 44 5 3 3 1 3 3 18 5 5 4 5 5 5 3 5 37 99
3 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 19 2 2 5 3 1 2 15 4 2 1 2 2 3 2 2 18 52
4 2 5 3 3 3 3 1 1 2 1 24 2 1 2 3 1 2 11 4 4 4 1 4 3 4 2 26 61
5 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 22 2 2 5 3 1 4 17 4 2 1 2 2 3 2 1 17 56
6 1 1 1 1 2 5 1 1 5 2 20 1 1 3 1 2 2 10 3 3 3 2 2 1 1 1 16 46
7 3 1 4 1 2 2 4 3 2 3 25 1 4 3 4 1 4 17 3 2 5 3 3 5 4 1 26 68
8 1 1 1 3 2 5 2 1 1 2 19 2 2 3 1 1 4 13 4 1 1 1 4 2 3 1 17 49
9 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 25 3 2 3 2 1 3 14 2 4 4 4 4 4 4 2 28 67

10 2 2 2 4 3 4 3 1 2 2 25 1 2 2 4 1 3 13 3 4 4 2 3 3 1 1 21 59
11 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 17 2 2 2 1 2 5 14 4 2 1 1 1 2 3 2 16 47
12 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 13 3 4 4 3 1 2 17 2 1 2 1 1 2 1 2 12 42
13 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 14 1 5 5 1 1 1 14 3 3 2 1 1 3 5 3 21 49
14 5 5 5 4 4 3 4 2 2 5 39 5 1 2 4 2 1 15 5 4 3 2 4 5 1 3 27 81
15 5 5 5 4 3 5 2 5 5 3 42 5 1 3 3 1 5 18 5 4 4 5 4 5 3 3 33 93
16 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 26 5 4 3 3 2 2 19 4 3 3 2 3 4 4 3 26 71
17 3 1 1 2 2 4 3 1 3 3 23 3 3 3 2 1 1 13 3 3 2 2 1 2 3 1 17 53
18 3 2 2 3 1 4 1 3 1 1 21 1 1 3 2 1 2 10 1 1 1 2 3 2 1 1 12 43
19 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 16 1 2 2 2 1 1 9 2 2 1 1 2 2 3 2 15 40
20 5 4 1 3 5 3 4 3 3 4 35 4 3 1 3 2 2 15 4 4 4 4 4 3 2 4 29 79
21 5 4 4 3 4 1 5 4 5 5 40 5 4 3 3 4 2 21 4 5 5 4 5 5 2 4 34 95
22 5 1 3 2 1 4 2 1 2 2 23 5 2 5 2 1 5 20 4 2 4 5 3 2 4 3 27 70
23 5 4 4 3 5 2 4 3 3 4 37 5 5 4 3 3 2 22 4 3 4 5 4 5 5 5 35 94
24 2 2 2 2 2 4 3 3 5 3 28 4 3 3 4 4 3 21 3 2 4 2 3 3 3 3 23 72
25 4 1 1 5 5 1 1 1 1 1 21 4 5 5 1 1 5 21 5 5 3 5 1 5 5 1 30 72
26 3 4 5 3 2 5 3 5 5 2 37 1 1 3 3 5 5 18 3 5 1 2 3 4 2 2 22 77
27 2 1 2 3 2 2 2 4 2 3 23 1 4 3 1 1 3 13 4 1 3 2 3 4 2 3 22 58
28 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 12 2 1 5 1 1 1 11 3 1 1 2 2 1 1 2 13 36
29 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 16 5 1 5 1 1 3 16 2 2 1 3 5 2 2 3 20 52
30 3 1 1 3 3 5 2 3 3 2 26 1 1 5 5 3 3 18 2 3 3 2 3 3 5 3 24 68
31 2 4 4 5 5 2 5 1 4 1 33 5 5 5 3 1 4 23 4 5 5 2 5 4 5 2 32 88
32 3 5 3 5 1 2 2 2 1 1 25 4 2 5 3 2 1 17 4 4 1 4 5 4 5 4 31 73
33 3 1 1 3 1 5 1 1 1 1 18 1 2 5 1 1 3 13 1 3 3 1 1 3 3 2 17 48
34 2 3 1 2 2 1 2 3 4 2 22 3 2 3 2 1 2 13 3 1 3 3 3 2 1 3 19 54
35 4 1 2 3 2 2 3 2 3 3 25 2 2 3 1 1 1 10 3 4 4 3 3 4 5 3 29 64
36 1 1 3 1 3 3 2 1 4 3 22 3 4 1 1 1 4 14 4 1 4 4 3 4 4 5 29 65
37 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 43 5 3 5 3 4 3 23 4 4 5 4 5 3 4 5 34 100
38 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 26 4 3 4 3 3 2 19 5 4 2 3 3 4 3 3 27 72
39 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 25 4 3 3 2 2 2 16 5 3 3 4 4 3 4 1 27 68
40 2 3 3 5 4 5 2 3 1 2 30 3 3 2 3 1 4 16 4 5 1 3 4 3 3 5 28 74
41 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1 17 2 1 1 1 2 2 9 1 1 1 1 2 2 3 2 13 39
42 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 14 3 1 2 1 1 2 10 3 2 1 2 1 2 2 1 14 38
43 1 1 1 4 1 5 4 1 1 1 20 3 1 2 3 1 5 15 5 3 5 5 2 1 1 5 27 62
44 2 1 1 3 2 4 2 3 2 1 21 1 2 3 3 1 2 12 3 2 2 3 4 2 2 3 21 54
45 5 4 5 3 2 2 4 4 4 3 36 3 4 5 3 4 4 23 4 3 4 3 5 4 5 2 30 89
46 1 1 1 2 2 5 1 1 1 3 18 2 2 3 1 1 2 11 2 2 1 1 5 3 2 3 19 48
47 2 1 1 5 1 5 2 1 1 3 22 3 3 4 1 1 1 13 2 2 5 3 1 3 3 5 24 59
48 2 1 5 2 1 1 5 1 1 5 24 5 1 5 1 1 5 18 3 5 5 4 5 4 1 1 28 70
49 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 14 1 1 1 2 1 2 8 3 3 1 1 1 1 1 2 13 35
50 3 5 3 4 2 1 4 5 5 4 36 5 4 1 3 3 5 21 5 4 2 5 4 5 5 4 34 91
51 2 1 1 2 1 5 1 1 3 1 18 1 2 1 5 1 1 11 1 3 3 1 1 4 1 3 17 46
52 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 17 3 1 2 3 1 1 11 3 2 3 1 1 2 2 3 17 45
53 2 1 1 4 2 3 2 2 5 1 23 4 3 5 5 1 2 20 3 3 4 2 2 4 5 2 25 68
54 1 2 3 4 3 3 3 3 5 2 29 4 3 2 5 2 5 21 2 1 2 5 2 3 1 3 19 69
55 1 1 1 3 1 5 1 1 2 2 18 1 1 5 5 1 1 14 2 3 5 2 1 1 1 1 16 48
56 1 1 5 1 5 5 4 1 1 1 25 1 1 1 1 1 3 8 5 1 1 1 4 1 3 3 19 52
57 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 15 3 1 5 1 2 5 17 1 1 4 2 1 3 3 1 16 48
58 5 5 5 4 4 3 1 1 1 5 34 5 3 3 2 1 1 15 4 3 3 3 1 1 3 1 19 68
59 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 24 2 2 4 3 1 1 13 3 2 5 2 4 5 2 3 26 63
60 3 2 3 4 3 1 3 3 4 4 30 4 4 4 2 4 2 20 4 2 2 4 4 4 4 2 26 76
61 1 2 1 2 1 5 2 5 3 5 27 2 1 5 4 2 3 17 3 3 1 2 1 2 5 5 22 66
62 1 1 1 3 1 4 3 1 3 1 19 1 3 1 3 1 1 10 3 3 3 3 2 1 3 1 19 48
63 3 1 1 3 2 4 2 2 2 3 23 2 4 5 4 1 4 20 3 2 3 2 3 2 2 2 19 62
64 2 3 4 2 4 3 3 2 3 2 28 3 4 4 3 3 3 20 3 3 3 4 3 3 3 3 25 73
65 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 15 2 3 4 2 1 2 14 3 3 1 1 1 3 3 1 16 45
66 3 1 3 2 1 1 1 3 2 4 21 4 1 4 4 3 3 19 3 3 2 2 2 2 3 5 22 62
67 3 2 2 5 1 1 3 2 5 4 28 5 5 4 2 3 3 22 5 1 1 5 4 5 5 2 28 78
68 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 23 4 2 3 3 2 3 17 3 3 2 2 3 3 3 2 21 61
69 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22 3 3 2 2 2 2 14 2 3 2 3 3 2 2 2 19 55
70 1 1 2 2 3 4 3 2 1 2 21 2 3 2 2 3 3 15 3 2 3 4 2 2 1 2 19 55
71 1 1 1 2 1 5 1 1 2 3 18 3 1 4 3 1 4 16 1 2 3 2 2 3 1 1 15 49
72 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 14 1 1 2 2 1 1 8 3 2 1 1 2 2 3 2 16 38
73 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 16 1 1 1 2 2 2 9 3 2 2 1 4 2 2 5 21 46
74 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 10 31
75 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 14 3 3 3 3 1 1 14 2 2 2 3 1 1 2 3 16 44
76 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 3 1 1 2 2 1 12 30
77 4 2 1 3 1 3 1 1 1 1 18 2 1 4 2 5 1 15 4 1 1 1 1 1 1 1 11 44
78 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 16 1 1 2 1 1 2 8 3 1 1 2 2 3 3 3 18 42
79 4 2 3 3 3 2 4 1 4 2 28 5 4 2 2 3 4 20 5 4 2 5 3 5 4 2 30 78
80 4 2 2 2 1 1 3 2 4 3 24 5 3 2 2 3 3 18 4 3 3 4 2 4 4 4 28 70
81 2 3 3 2 2 3 1 2 5 3 26 5 2 5 3 2 5 22 3 4 5 4 4 3 4 3 30 78
82 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 13 2 1 1 2 1 1 8 2 3 2 1 1 2 4 3 18 39
83 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 14 3 2 1 4 1 1 12 2 1 2 1 3 3 2 2 16 42
84 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 15 2 2 2 1 3 1 11 3 1 1 2 1 2 2 1 13 39
85 4 4 4 4 2 1 3 5 4 5 36 5 3 2 2 2 3 17 4 3 3 4 4 5 5 5 33 86
86 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 23 5 2 5 3 2 4 21 2 2 5 4 5 5 4 3 30 74
87 3 3 2 1 2 2 1 2 5 5 26 3 4 5 3 2 4 21 3 4 5 2 2 3 3 5 27 74
88 2 5 4 2 1 1 1 2 5 5 28 5 3 5 3 1 3 20 4 5 3 2 2 3 3 4 26 74
89 5 1 5 4 5 4 5 1 5 1 36 3 4 1 2 1 5 16 4 5 5 3 5 3 5 5 35 87
90 5 1 3 1 3 2 3 1 3 3 25 3 3 1 5 1 1 14 3 3 5 1 1 1 3 3 20 59
91 2 1 2 2 2 3 3 1 1 3 20 1 3 2 2 2 3 13 2 1 5 2 3 1 2 3 19 52
92 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 16 5 4 4 2 1 3 19 2 3 1 2 4 5 3 2 22 57
93 2 1 3 3 1 4 1 1 2 2 20 2 2 2 2 1 2 11 2 1 2 2 2 1 3 2 15 46
94 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 13 3 1 3 1 1 1 10 2 3 1 3 3 5 5 1 23 46
95 3 1 2 3 1 2 1 3 3 3 22 4 5 5 5 2 5 26 4 3 2 3 2 3 3 5 25 73
96 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 17 3 3 5 2 1 2 16 2 1 3 4 2 3 3 1 19 52
97 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 17 3 1 1 1 1 1 8 4 1 2 1 3 3 4 2 20 45
98 4 1 2 3 2 1 4 1 5 3 26 5 2 3 3 4 2 19 3 3 5 4 5 5 2 2 29 74
99 1 1 1 3 2 1 4 3 2 3 21 2 2 4 2 4 5 19 4 3 5 2 3 3 4 5 29 69

100 2 3 2 5 2 2 3 3 5 4 31 3 3 5 3 3 4 21 4 3 1 5 4 3 5 5 30 82

Obsesión por las redes sociales Falta de control personal en el uso de las redes sociales Uso excesivo de las redes sociales 
 REDES SOCIALES 
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