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RESUMEN 

La investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre adicción 

a redes sociales y rendimiento académico en estudiantes del área rural y urbana del distrito 

de San Antón. El enfoque fue cuantitativo de tipo descriptivo - correlacional, con diseño 

no experimental, de corte transversal; la población estuvo constituida por 627 

adolescentes de ambas instituciones y la muestra de 235 adolescentes, obtenidas mediante 

muestreo probabilístico aleatorio simple estratificado. La técnica fue la encuesta y los 

instrumentos empleados fueron el cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) cuya 

confiabilidad de Alpha de Cronbach 0.94 y los registros de notas debidamente válidos y 

confiables.  Para el procesamiento estadístico se utilizó los programas software SPSS V 

26 y Microsoft Excel 365. Los resultados evidencian una correlación significativa entre 

la adicción a redes sociales y rendimiento académico para el área urbana con chi cuadrada 

de Pearson de 46.466 y para el área rural 30. 056, ambos con un valor p=0.000 (p<0.05), 

se identificó que el 72.6% del área urbana y 76.8% área rural de los adolescentes 

presentan una adicción a redes sociales moderada y 63.6% urbana, 69.6% rural de 

rendimiento académico en proceso. En las dimensiones: obsesión moderada por redes 

sociales y rendimiento académico, correlación significativa para el área urbano p = 

0.01(p<0.05) y correlación moderada para el área rural p=0.04(p<0.05); en cuanto a la 

falta de control por las redes sociales y con rendimiento académico correlación positiva 

para ambas instituciones p = 0.02(p<0.05)  urbano, p = 0.00(p<0.05)  rural; respecto al 

uso excesivo de redes sociales y rendimiento académico se evidencio correlación 

significativa para ambas instituciones rural y urbano p = 0.00(p<0.05). En conclusión: 

Existe correlación significativa entre la adicción a las redes sociales y el rendimiento 

académico en los adolescentes de las instituciones rural y urbano. 

Palabras Clave: Adicción, Adolescentes, Redes sociales, Rendimiento 

académico.  
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ABSTRACT 

The research was carried out with the objective of determining the relationship 

between addiction to social networks and academic performance in students from the 

rural and urban area of the San Antón district; the approach was quantitative, of a 

descriptive-correlational type, with a non-experimental, cross-sectional design. The 

population consisted of 627 adolescents from both institutions and the sample of 235 

adolescents obtained through simple stratified random probabilistic sampling. The 

technique was the survey and the instruments used were the social network addiction 

questionnaire (ARS) whose reliability of Cronbach's Alpha 0.94 and the duly valid and 

reliable grade records. For the statistical processing, the software programs SPSS V 26 

and Microsoft Excel 365 were used. The results show a significant correlation between 

addiction to social networks and academic performance for the urban area with a Pearson 

chi square of 46,466 and for the rural area 30, 056 both with a value p=0.000 (p<0.05), it 

was identified that 72.6% of the urban area and 76.8% of the rural area of the adolescents 

present a moderate addiction to social networks and 63.6% urban, 69.6% rural of 

academic performance in process. In the dimensions: moderate obsession with social 

networks and academic performance, significant correlation for the urban area p = 

0.01(p<0.05) and moderate correlation for the rural area p=0.04(p<0.05); regarding the 

lack of control of social networks and with academic performance positive correlation for 

both institutions p = 0.02(p<0.05) urban, p = 0.00(p<0.05) rural; Regarding the excessive 

use of social networks and academic performance, a significant correlation was evidenced 

for both rural and urban institutions p = 0.00 (p <0.05). In conclusion: There is a 

significant correlation between addiction to social networks and academic performance 

in adolescents from rural and urban institutions. 

Key Words: Addiction, teenagers, Social networks, Academic performance. 



14 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, la sociedad tuvo grandes cambios en la globalización en cuanto 

a avances tecnológicos y estas a su vez trajeron ventajas y desventajas en el desarrollo 

intelectual de la población, ya que muchas veces se hace uso inadecuado y poco 

provechoso de estas tecnologías(1), siendo así los adolescentes como principales usuarios 

de estos dispositivos quienes tienen un fácil acceso a estos aplicativos(2), entre ellas 

resalta las redes sociales (RS) que en el contexto actual se ha convertido en un medio de 

comunicación que mayor uso posee(3); dentro de las más destacadas tenemos Facebook, 

YouTube, WhatsApp, Instagram, Tik Tok, etc. que fue extendiéndose como parte de una 

moda o popularidad(4). Esto viene siendo un problema para los adolescentes ya que según  

lo reportado hay mayor vulnerabilidad en esta etapa a volverse adictos al uso de alguna  

RS(5) desencadenando reacciones similares a los que provoca la falta de alcohol o drogas, 

tornándose en un fenómeno grave que repercute en la salud(6).  

 Por otro lado, debido a la pandemia por la Covid 19 en el mundo, el sector 

educativo se vio enormemente afectado, por lo que tuvieron que adecuarse a la educación 

digitalizada bajo modalidad distancia(8), haciendo uso de las diferentes plataformas 

virtuales para la realización de trabajos, reuniones académicas. Así también, las redes 

sociales nos permitieron vincular lo académico y ser un centro de entretenimiento en su 

mayoría; motivo por el cual se hizo el uso desmedido de estas tecnologías de 

comunicación a través del internet en donde el adolescente se vio vulnerable a tener un 

desempeño académico bajo, debido a la cantidad de horas que le dedican a las redes 

sociales(9).  
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A nivel mundial, para el año 2022, según la We Are Social y Hootsuite, indica un 

incremento significativo de 4,620 millones de usuarios en redes sociales, incrementando 

un 10% más a comparación del año pasado, esto equivale a un 58% de la población total 

en el mundo. Facebook es la red social más utilizada por los adolescentes con un 91% 

seguido de YouTube 88%, WhatsApp 87%, Instagram 85%, y Tik Tok 73%(10). Además, 

un estudio realizado en España el 80% de los adolescentes hacen uso de las redes sociales 

diariamente, mientras un 94% ingresa a través de teléfono(11). El 92% de los adolescentes 

tienen al menos una red social y el 39,4% pasa conectado al menos 2 horas durante las 

horas académicas, en cuanto al género el sexo femenino hace uso mayor de las redes 

sociales que el sexo masculino(12).  

En América latina, en enero del 2023, los países con mayores porcentajes de 

usuarios de redes sociales: Venezuela 84.8%, Chile 84.4% y Uruguay 81.8%. En México, 

Facebook, WhatsApp y TikTok  son las redes más usadas, con más del 92% y en Brasil 

el Instagram supera a cualquier otro país de América latina(13). 

En el Perú en febrero del 2022, de los 33,52 millones de personas de la población 

total, 28.10 millones, son usuarios activos, es decir, el 83.8% de la población tiene acceso 

a alguna red social. Según Semrush las páginas más buscadas por los peruanos son; 

Facebook 74%, WhatsApp52.35%, YouTube 52.2%, y TikTok 36.53%. Además, el 

51,8% de usuarios de redes sociales son varones y el 48.2% mujeres(14). En una 

investigación desarrollada en Huancayo, halló que el 64.3% de los adolescentes presentan 

un riesgo de adicción a redes sociales, y el 14.3% es adicto(15); mientras, en otro estudio 

realizado en Lima y Arequipa los resultados mostraron que el 46.8% de los adolescentes 

tiene un alto nivel de adicción a redes sociales y el 35,2% presentan un riesgo de 

tenerlo(16). Con respecto al rendimiento académico se desarrolló una investigación en 

Arequipa de la I.E.S. Jorge Basadre Grohmann, en donde presentan un porcentaje elevado 
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de un bajo rendimiento académico en adolescentes, teniendo como principal factor el uso 

excesivo de las redes sociales(17). 

En la región de Puno, en un estudio realizado en Juliaca, concluyó que los 

adolescentes presentan un nivel alto de adicción a redes sociales con un 74.7% vinculados 

con el rendimiento académico con notas regulares 62.1% (9). 

 El sector urbano para el año 2021, la tenencia de celulares inteligentes fue 90.9%. 

A comparación con el sector rural con 70,3%. A diferencia de los años anteriores en el 

sector rural hubo un incremento abismal con 30.4 puntos porcentuales(18). 

Por lo tanto, es intuitivo pensar que gran parte de la población adolescente, hacen 

uso desmedido de las redes sociales en comparación con años anteriores, esto hace que 

repercuta de forma negativa en el comportamiento de su vida diaria; provocando 

problemas de ansiedad, depresión, ira, aislamiento social, trastornos del sueño, dolores 

de espalda y cuello, cefaleas, constantes llamadas de atención por parte de los padres y 

docentes, dificultad para concentrarse en clases y el bajo rendimiento académico. 

En ese sentido, se observó que gran parte de la población adolescente tanto rural 

como urbano, poseen teléfonos móviles inteligentes, a través del cual hacen uso 

desmedido de las redes sociales dentro y fuera del salón de clases; además, docentes y 

padres de familia manifestaron: “siempre están en el celular y no atienden a clases”,” sus 

notas empezaron a bajar desde que tienen celulares con internet”, “no me hacen caso, 

todo el día están con el celular”; así también, los mismos estudiantes expresaron: “me da 

miedo que me decomisen el celular, no aguanto estar sin celular”; también mencionan 

algunos de sus compañeros son adictos al celular, porque no solo hacen uso en horas 

extracurriculares, además utilizan las redes sociales en horas académicas, evidenciándose 

en un desempeño académico disminuido. A la vez hubo un cambio en la juventud del área 
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rural donde se incrementó abismalmente en tiempo y frecuencia de uso llegando a una 

adicción igual o mayor en comparación con las áreas urbanas(19). 

Todas estas observaciones y entrevistas motivaron la elaboración del presente 

trabajo de investigación, considerando también que una parte del estudio se realizó en 

una zona rural, debido a la falta de estudios realizados ya que los estudiantes de la 

comunidad estudiada, tienen la misma accesibilidad a internet como en la zona urbana; 

por ende, presentan los mismos problemas hacia el incremento del uso excesivo de las 

redes sociales. Finalmente, este estudio ayudará a contribuir al programa de salud del 

escolar y adolescente, ya que a partir de los resultados este permitirá tomar acciones e 

implementar estrategias para promover y mejorar el uso adecuado de redes sociales y así 

el rendimiento escolar no se vea afectado en los estudiantes de las instituciones estudiadas 

Por esta razón se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Existe relación entre la adicción a las redes sociales y rendimiento académico en 

los adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón – Azángaro, 2022? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón – 

Azángaro, 2022. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar la relación entre la obsesión por las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón. 
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- Determinar la relación entre la falta de control por las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón. 

- Identificar la relación entre el uso excesivo de las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón. 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

La adicción a las redes sociales tiene relación con el rendimiento académico en 

adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón – Azángaro, 2022. 

1.3.2. Hipótesis especifico 

- La obsesión por las redes sociales tiene relación con el rendimiento académico 

en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón. 

- La falta de control por las redes sociales tiene relación con el rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón. 

- El uso excesivo de las redes sociales tiene relación con el rendimiento académico 

en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Adicción  

Es una enfermedad física y psicoemocional, que provoca dependencia o necesidad 

hacia una sustancia, actividad o relación. Considerada también como una enfermedad 

progresiva que se caracteriza por una serie de signos y síntomas; además, de presentar 

episodios continuos de descontrol y negación ante la enfermedad; así también, este 

involucra factores biopsicosociales y genéticos(20). 

Dentro de las diferentes adicciones existentes, enfatizamos la adicción 

psicológica, que consta de una serie de comportamientos que reinciden sin que los 

individuos puedan hacer algo al respecto para controlarlos. Este hecho ocasiona 

sensaciones de inhabilidad para manejar la situación en la que se encuentran frente a 

cualquier situación de riesgo(21). 

2.1.1.1 Factores de riesgo de la adicción:  

Dentro de los factores predisponentes a las adicciones tenemos: (22), (23). 

- Factores neuro-anatómicos: Según las investigaciones, “la adicción a través 

del sistema de motivación y recompensa, está constituida por hormonas dopaminérgicas, 

conglomeradas en el área tegmental y estas a su vez proyectan al núcleo accumbens 

(NAcc) y amígdala(AMI), en donde la dopamina ejerce su acción sobre los receptores 

dopaminérgicos D1 y D2 expresados en  las neuronas del NAcc y sobre terminales 

glutaminérgicos que llegan a otras estructuras, como la corteza prefrontal y la AMI, cabe 
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señalar que no son las únicas vías dopaminérgicas en el cerebro, pero si las más 

importantes en el sistema de motivación y recompensa”. 

- Factores biológicos: Según las investigaciones, quienes luchan contra la 

adicción tienen un desequilibrio en las moléculas que sus cerebros utilizan para 

comunicarse (neurotransmisores). Los niveles de serotonina y dopamina, en particular, 

resultaron ser más bajos que los de la población no adicta. Dado que algunas sustancias 

aumentan los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro, este déficit puede ayudar a 

explicar por qué las personas son adictas. 

- Factores psicológicos: Predicen el grado de riesgo de caer en alguna adicción. 

Este factor tiene que ver mucho con el nivel de tolerancia del individuo a situaciones de 

estrés y frustración. Entre las mayores causas psicológicas de riesgo que incrementan la 

condición de dependencia se tiene: el estado de salud física y mental; la edad y la madurez 

psicológica, niveles altos de estrés o ansiedad, la baja autoestima, bajos niveles de 

autocontrol, aislamiento, etc. 

- Factores sociales: Este factor se centra en la interacción social que posee el 

individuo en cuanto a su entorno (familia, amistades o grupo de iguales). De hecho, el 

inicio de cualquier tipo de adicción inicia en la adolescencia, provocado por familias 

disfuncionales, ausencia de lazos afectivos, la falta de normas de convivencia, la mala 

influencia de amistades y la sensación de alineación social. 

- Factores relacionados con Internet: Es más sencillo engancharse al uso de 

Internet que dedicarse a actividades que proporcionan recompensas fijas y a largo plazo, 

ya que las recompensas son rápidas e imprevisibles y esto hace que el usuario quiera 

volverse adicto. 
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2.1.2. Redes sociales 

Cuando se habla de red social, se refiere a una aplicación que consiste en un 

sistema de mensajería instantánea de un teléfono móvil con acceso a internet y tiene 

funciones claras y únicas de comunicación en tiempo real. La estructura de estas 

conexiones suele variar en ciertos aspectos de una red social a otra(24). 

Valdés(25), menciona que una red social es una plataforma virtual formada por 

varios nodos -sujetos u organizaciones- conectados a otros nodos, que se denominan 

agentes de intercambio de información. Estos medios de comunicación tienen una 

densidad específica que afecta a la estructura de la red. 

Las redes sociales representan un nivel global del contrato comunicativo porque 

son el ámbito en el que se determinan las condiciones generales y abstractas de 

posibilidad de los modos de comunicación que allí se generan, además de ser el espacio 

virtual en el que se configuran los vínculos de la red. Las redes sociales son; por tanto, 

plataformas online de comunicación unidimensional entre un número de personas que se 

conectan a través de un ordenador con la intención de comunicarse y compartir 

información e interés comunes(26).  

A. Tipos de redes sociales  

Existen diferentes tipos de redes sociales, los cuales se detallan a continuación: 

(27). 

WhatsApp: Dedicada a la mensajería vinculada a un número de celular, utilizado 

para envíos de mensajes de texto, llamadas, grabaciones de audios, videos, fotos, 

documentos, ubicaciones, entre otras utilidades. 

 Facebook: Servicio de redes sociales dedicada a conectar personas compartiendo 

información, noticias, contenidos audiovisuales, estados, enlaces, etc. con amigos y 
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familiares, así mismo, tiene la facilidad de acceder mediante cualquier dispositivo con 

conexión a internet. Actualmente cuenta con más de 2700 millones de usuarios. 

Instagram: Mayormente usado por la comunidad joven. Esta red social se 

dedicada especialmente a compartir fotografías, videos, subir historias con una duración 

de 24 horas y comunicarte mediante su mensajería (chats privados y públicos); además, 

incluye otras funciones como la facilidad de elegir una plataforma privada o pública. 

TikTok: Red social dedicada a conocer personas, crear, editar y compartir vídeos                         

cortos; cuenta también, con algunas funciones de inteligencia artificial. 

B. Características de las redes sociales: (27) 

• La interacción es una característica importante de las redes sociales, ya que 

permite a las personas expresarse con mayor facilidad a través de una identidad virtual y 

a la vez contactarse directamente con amigos.  

• Mensajería instantánea en tiempo real, permite establecer relaciones 

comunicativas e intercambios de información con mayor facilidad con nuevos amigos 

que tengan intereses similares, de este modo, es posible mantener una interacción 

continua. 

• Personalización, cada red social permite que el usuario cree su propia imagen 

de lo que quiere difundir sobre sí mismo o lo que quiera mostrar, con la posibilidad de 

hacerlo público o privado. 

C. Ventajas y desventajas de las redes sociales: (28). 

Ventajas: 

- Comunicación más sencilla a distancias largas ya sea por mensajes, llamadas o 

videollamadas. 
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- Facilita la comunicación entre compañeros para la realización de trabajos 

mediante reuniones grupales en línea; además, la facilidad de consultar dudas 

entre compañeros. 

- Permite compartir ideas con otras personas, también buscar cualquier tipo de 

información. 

- Facilidad para encontrar información necesaria que ayude en parte a su 

formación. 

- Facilita la relación entre las personas sin importar raza, cultura, costumbres.  

- Entretenimiento, intercambio de intereses con nuevos amigos.  

Desventajas: 

- Perjudica los estudios y tareas escolares; así también, se deja de realizar otros 

deberes importantes. 

- Invierten mayor parte de su tiempo en alguna red social, desplazando otras 

actividades como: deportes, práctica de habilidades sociales. 

- Aislarse socialmente perdiendo interacción con su entorno social y familiar. 

- Propensos a presentar ansiedad, sentir la necesidad de estar conectados todo el 

tiempo. 

- Ser vulnerables a ser víctimas del cyberbulling o acoso, por exposición a 

peligros a causa de la información personal que se brinda en alguna red social. 

- Alteración en el ciclo de sueño por estar conectado largas horas de la noche. 

- Adicción de las redes sociales por la falta de autocontrol. 
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2.1.3. Adicción a las redes sociales  

La adicción a las redes según Escurra y Salas(29), se caracteriza por no poder 

controlar el uso de las redes, seguida de la desatención a los deberes y estudios. Así 

también indica Yana et al. (30) el adolescente pierde la noción del tiempo, son propensos 

a caer en depresión, ansiedad, ser menos asertivos, tendencia al aislamiento, disminución 

de la capacidad de relacionarse con amigos y familia, y sobre todo bajar su rendimiento 

en los estudios.  

La adicción a las redes sociales, es la pérdida de autocontrol que resulta de la 

dependencia que se crea. Esta dependencia también, provoca un síndrome de abstinencia 

(ansiedad, ira y desesperación) cuando no se puede acceder a estos medios(31). 

Asimismo, Escurra y Salas(29), Afirman que la adicción a la RS es una de las adicciones 

sin sustancias y que consiste en un conjunto de comportamientos que la persona no puede 

controlar. También señalan que, si bien la práctica de la RS reduce el estrés, la 

dependencia psicológica se desarrolla como resultado de la necesidad de reconectarse de 

forma similar a cuando alguien necesita el alcohol para sentirse bien, a pesar de que se 

trata de una adicción sin sustancias. 

A. Teoría de la motivación humana de Maslow  

Según la teoría de Maslow esta se divide en jerarquías, en donde los seres 

humanos se desarrollan en entornos en los que se interrelacionan diversas necesidades, 

algunas son fundamentales para el crecimiento personal e influyen en el comportamiento 

humano. En este contexto, si relacionamos la problemática de las redes sociales con las 

necesidades humanas planteadas por Maslow, esta se relaciona principalmente con la 

necesidades sociales de amor y pertenencia, donde el adolescente es más susceptible a ser 

adicto a las redes sociales producto de la soledad y ansiedad social, así también se ven 
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afectadas las demás necesidades: fisiológicas, seguridad, estima y autorrealización debido 

al auge de las redes sociales en la actualidad(32). 

B. Niveles de adicción a las redes sociales: (33). 

• Bajo: Nivel en el que el usuario hace uso de alguna red social, entre 1 o 2 veces 

por semana. 

• Moderado: Cuando la persona hace uso de la red social más de 4 veces por 

semana. 

• Alto: La persona hace uso desmedido de una red social entre 3 a 12 veces al día, 

sin importar cual sea el medio de acceso (Tablet, celular, computadora, etc.), por 

lo que se ve afectado su rendimiento académico, la incapacidad para 

autocontrolarse. 

C. Consecuencias de la adicción a las redes sociales: (34). 

• Privación del sueño: Estar activo hasta alta horas de la noche perjudicando sus 

horas de descanso. 

• Desatender otras actividades: Debido al incremento del uso de los celulares y estar 

conectado a alguna red social; descuidando la relación entre la familia, amistades, 

estudio y salud. 

• Dificultad para concentrase: La persona que sufre de adicción a las redes sociales 

tiende a desconcentrarse con mayor facilidad ingresando a una red social de forma 

compulsiva para ver cualquier detalle que se le presente.   

• Bajo rendimiento académico: En algunos casos puede llegar hasta una deserción 

escolar, poniendo en plano como principal fuente de atención alguna red social o 

videojuego.  
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• Constantes llamadas de atención por parte de los padres y docentes por el uso 

excesivo de alguna red social. 

• Sentir satisfacción y/o euforia cuando se está delante de algún ordenador, 

haciendo que el adolescente ingrese reiteradas veces a las redes sociales con la 

intención de satisfacer sus necesidades, convirtiéndose en una adicción. 

D. Estrategias de prevención de la adicción a las redes sociales:  

Según Ramón(34), Los padres y docentes, son una pieza importante para 

desarrollar habilidades comunicativas y evitar consecuencias futuras; por ello, las 

estrategias que se deben implantar son: 

• Educación sobre los riesgos e información falsa que muestren las redes sociales. 

• Controlar el tiempo y establecer horarios de uso. 

• Incentivar la práctica de algún deporte y actividades sociales. 

• Fomentar la comunicación con familiares y amistades. 

• Impulsar el gusto por la lectura, la música, entre otras actividades culturales. 

• Padres de familia inculquen la práctica de valores que favorezcan la 

responsabilidad, saber distinguir que está bien y que no, respecto al uso 

responsable de las redes sociales. 

2.1.4. Dimensiones de la adicción a las redes sociales: 

A. Obsesión por las redes sociales 

Los adolescentes dan cada vez más prioridad a nuevas tecnologías para 

mantenerse comunicados con amistades y familiares, aunque la mayoría prefiere 

relacionarse personalmente. Un gran porcentaje de ellos opta ahora por los mensajes de 

texto como modo de comunicación preferido, convirtiéndose en una obsesión de las redes 
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sociales(35). Eso implica no dejar pensar en lo que sucede en las redes sociales cuando 

se encuentra desarrollando sus actividades, perjudicando así la vida diaria(36).  

Según Armaza(37), Indica que la obsesión de las redes sociales se relaciona 

negativamente con el uso desregulado de las emociones (estrés, soledad, depresión, baja 

autoestima, falta de éxito social), en este sentido los adolescentes siempre están 

pendientes de mensajes, audio y plataformas. 

- Consecuencias psicológicas por la obsesión de las redes sociales: 

El obsesión de las redes sociales alimenta los problemas de salud mental; los 

estudios realizados destacan algunos de los aspectos negativos de la depresión pudiendo 

llegar incluso al suicidio, baja autoestima asociada al aislamiento, falta de interacción 

física en un adolescente dependiente de las redes sociales, estrés, fatiga o ansiedad por la 

necesidad de mantenerse en contacto y revisar las redes sociales, trastornos del sueño o 

agotamiento emocional(37). 

B. Falta de control en el uso de las redes sociales 

Escurra M. et al.(29), señalan que cuanto menor sea el bienestar psicológico, 

mayor será la falta de control de la utilización de las redes sociales, y cuanto mayor sea 

la incapacidad de controlar el tiempo que se dedica a las redes sociales, más descuidará 

el individuo sus actividades cotidianas, lo que se traducirá en pocas emociones positivas 

y poca satisfacción vital, afectando a su bienestar psicológico. También, Huaringa et. alt. 

(38) indican, que “Cuan mayor sea la falta de control sobre la utilización de las redes 

sociales, peor será el bienestar psicológico y mayor el aislamiento emocional”. 

Ochoa(39) menciona, la incapacidad del adolescente de limitar el uso de las redes 

sociales, lo cual conduce a la desatención y descuido de otras actividades cotidianas. Así 
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también, no tiene control sobre el uso de estas redes y se descuida para completar sus 

estudios o trabajos académicos. 

 B.1 Necesidad de permanecer conectados  

 Podemos decir que la dependencia de Internet ocurre cuando surge una 

preocupación constante por mantenerse conectado, reduciendo las formas de recreación, 

las relaciones sociales, el estado de ánimo se altera, el individuo permanece muchas horas 

conectado, siendo incapaz de interrumpir la conexión, aumentando el aislamiento social. 

El comportamiento de adicción a Internet es la relación de dependencia que se crea o 

también la falta de control por parte del individuo y la grave interferencia que se produce 

en la vida cotidiana(34) 

B.2 Conductas negativas que presentan los adolescentes con la falta de 

control a las redes sociales(37) 

Los adolescentes dependientes a la red, carecen de autocontrol, por lo que se ven 

afectados negativamente en diversos ámbitos de la vida, como: 

• En la salud, causando el descuido de su alimentación. 

• Falta de higiene descuidando su imagen personal. 

• Bajo rendimiento académico, ya que esta actividad puede causar distracciones e 

incluso presentar el riesgo de una deserción escolar. 

• Disfunción familiar, los adolescentes tienen más tendencia a la falta de control, 

y hacen uso de redes como medio alternativo de la distracción y distanciamiento de los 

problemas de los padres. 

• Dependencia a las redes comunicativas por el fácil contacto con amigos y 

familiares, sin necesidad estas físicamente en el lugar o tiempo. 
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 C. Uso excesivo de las redes sociales 

“El uso excesivo de las redes sociales puede provocar problemas de salud mental 

en los jóvenes, como depresión, ansiedad, impulsividad y trastornos por déficit de 

atención e hiperactividad”(40). Asimismo, puede provocar cambios en el 

comportamiento, como culpa, problemas familiares, soledad, tristeza, menos horas de 

sueño, insomnio, pérdida de control y degradación de las conexiones interpersonales, 

entre otras cosas(41). 

Según Ochoa(39), menciona que el uso descontrolado de las redes sociales tiene 

diferentes motivos y necesidades, por lo que sus consecuencias son distintas. Las personas 

más vulnerables son sin duda los adolescentes, pues encuentran en las redes sociales una 

vía adecuada para ampliar sus relaciones interpersonales y facilitar la autoexpresión de 

reacciones afectivas. El uso excesivo se debe a la falta de supervisión de los padres en la 

infancia y a la menor responsabilidad en el trabajo en la edad adulta o en la adolescencia, 

lo que permite el abuso de las redes sociales.  

- Tiempo de conexión en redes sociales en adolescentes 

Según Rodríguez A. et al. (42) estos cuatro factores: el comportamiento agresivo, 

la cantidad de tiempo que los adolescentes pasan solos en casa, las características de los 

adolescentes y el descontento social de los menores, tienen un valor predictivo del tiempo 

que se pasa en Internet. 

El uso que hacen los adolescentes de las redes sociales y de Internet durante su 

tiempo libre está estrechamente relacionado con su uso del tiempo libre en general; 

pueden conectarse durante minutos, horas o incluso todo el día(43).  
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2.1.5.  Rendimiento académico 

El rendimiento académico es una medida de la capacidad del estudiante, es decir 

indica lo aprendido a lo largo de su escolaridad. De la misma forma se refiere a las 

habilidades y la forma en que el alumno reacciona a la información recibida de las 

instrucciones. Es un indicador crítico para todos los profesionales de la enseñanza, así 

como para garantizar la calidad del proceso de enseñanza en todos los niveles(44). 

Para Jiménez(45) define el rendimiento académico, como el nivel de 

conocimiento demostrado en un campo o materia en comparación con la edad y el nivel 

de educación promedio. 

El rendimiento académico va de la mano con el proceso de aprendizaje, también 

comprende aspectos externos como internos del estudiante, así como los resultados que 

se obtienen a través de los valores dados, condiciones sociales, las decisiones y las 

acciones humanas en relación con los conocimientos que se esperan alcanzar en el 

proceso. 

Si bien se trata, de una definición operacionalmente simple, las relaciones que 

determinan el rendimiento académico son diversas y complejas; ya que, en el proceso 

educativo se puede presentar ciertas diferencias entre estudiantes, algunos tienden a 

adaptarse con cierta facilidad a los programas educativos facilitando el aprendizaje; por 

lo tanto, un alto rendimiento académico y otros presentan mayores dificultades  como 

resultado, un bajo rendimiento académico; además también, pudiendo distinguir ciertos 

aspectos que influyen en su rendimiento académico; como: su nivel educativo, 

motivación, nivel de atención, alimentación, nivel sociocultural, grado de instrucción en 

padres de familia, estilos de enseñanza y motivación que da el docente, etc(46). 
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A.Importancia del rendimiento académico 

Permite determinar en qué medida los estudiantes logran alcanzar sus objetivos 

en su aprendizaje. Por otro lado, es importante recalcar los resultados que adquieren en 

su rendimiento académico ya que son básicamente esenciales para el diagnóstico de 

hábitos de estudio y habilidades, aspectos que pueden ser analizados como proceso y 

servir de ayuda en optar otros métodos de estudio y mejorar su resultado final(47). 

El rendimiento académico es producto del esfuerzo y capacidad que da el 

estudiante y este certifica el logro alcanzado. En otra instancia, mencionar que el 

Ministerio de Educación (MINEDU), determina ciertos criterios de evaluación, donde se 

tiene en consideración la cantidad de materias y el valor obtenido(48). 

B. Escala de calificación del escolar 

Es un instrumento que mide el nivel de rendimiento académico del estudiante; 

mediante diferentes tipos de escalas (escala numérica, alfabética, descriptiva), donde el 

docente determina si el alumno este o no realizando sus actividades académicas, de esta 

manera poner énfasis en el proceso de enseñanza(49). 

Según el MINEDU, a partir del año 2020 los resultados de las pruebas se 

realizaron con una escala alfabética que se utilizó para determinar el nivel y los puntos de 

corte los cuales se clasifican en cuatro(50): 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

AD 

(18 – 20) 

Logro destacado El alumno domina las competencias y 

evidencia un nivel superior. Es decir, su 

nivel de aprendizaje va más allá de lo 

esperado eficientemente del grado. 

A 

(14 -17) 

Logro esperado El alumno domina las competencias 

necesarias del grado, demostrando un 
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resultado satisfactorio en todas las tareas 

programadas. 

B 

(11 -13) 

En proceso El alumno domina las competencias de 

manera regular, es decir el estudiante 

requería de ayuda para lograr un nivel 

esperado durante un tiempo razonable.  

C 

(0 – 10) 

En inicio No domina las habilidades fundamentales 

del grado. Se evidencia dificultades en su 

desarrollo de las actividades, por que 

requerirá un tiempo mayor y ayuda 

adicional. 

FUENTE: Ministerio de educación, 2020.  

2.1.6. Adolescente 

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una etapa 

de vida en donde experimenta un rápido crecimiento físico, cognitivo y psicosocial; que 

se extiende desde la infancia hasta la edad adulta, es decir de diez a diecinueve años. Esta 

es la única etapa del desarrollo humano y un momento importante para sentar las bases 

de una buena salud. La adolescencia de divide en tres etapas(51):  

• Adolescencia temprana: 10 – 13 años 

• Adolescencia media: 14 -16 años 

• Adolescencia tardía: 17 – 19 años 

Para Moreira et.alt.(52), la adolescencia es un periodo en la vida en el que se 

producen cambios psicológicos, fisiológicos y sociales. Actualmente esto puede 

considerarse estresante para estas personas porque afecta la construcción de su identidad 

y puede generar un periodo de conflicto que conduce a conductas de riesgo, como lesiones 

corporales y autolesiones. Para lograr un sano desarrollo cognitivo, emocional, sexual y 

psicológico; los adolescentes necesitan, por tanto, trasladarse a un entorno donde se 

sientan cómodos, donde se transmita seguridad, apoyo y protección, autocontrol y 
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concentración, se asegure la identidad. Permitiendo el desarrollo y socialización que 

ahora tiene lugar en grupos de amistad y redes sociales. 

2.1.7. Características de adolescente de áreas rural y urbano: 

A. Área rural: 

El termino rural es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o relativo a 

la vida y actividad de la zona. Es un área escasamente poblada, donde las actividades 

económicas son: la agricultura, la agroindustria, la minería, la silvicultura y la protección 

del medio ambiente. Además de ser un espacio lleno de tradiciones que marcan una 

identidad, una forma de ser, rodeada de espacios naturales y apoyo económico para 

todos(53).  

B. Adolescente de área rural: 

En el área rural, los aparatos tecnológicos, aparte del celular, son moderadamente 

bajos; por ello, en los hogares la conexión a internet es baja. Sin embargo, los hogares 

rurales con adolescentes siguen teniendo una mayor proporción del acceso a los aparatos 

tecnológicos en comparación con los adultos.  

En cuanto al sistema educativo las instituciones educativas son únicas y 

generalmente pequeñas, donde se tiene menos oportunidades de desarrollo(54). 

C. Área urbana: 

Se caracterizan por una mayor densidad de población y diversidad de personas, 

expansión e infraestructura, pero, principalmente funciones urbanas que enfatizan la 

economía y proporcionan más recursos para la supervivencia humana generando el 

empleo en varios sectores productivos(53).  

D. Adolescente de área urbana: 

En el área urbana se encuentra en mayor proporción la población adolescente 

quienes tienen mayores oportunidades en educación, puesto que algunas instituciones 
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cuentan con aparatos tecnológicos que beneficien el desarrollo intelectual por el fácil 

acceso al internet; además, por su condición de nativos digitales, hoy en día hay mayores 

facilidades, lo cual despierta el interés de determinar cómo usa la red ya sean están 

negativas o beneficiosas para el usuario(55). 

2.2.  MARCO CONCEPTUAL 

A. Redes sociales: “Según Boyd y Ellison, se define como un servicio que permite 

a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otro 

dentro del sistema”(56). 

B. Adicción: “Dependencia al consumo de alguna sustancia o de la práctica de 

alguna actividad. Puede llevar un complemento con la que se expresa lo que 

causa la adicción”(57). 

C. Rendimiento académico: Se refiere a la evaluación de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito de formación educativa(58). 

D. Rural: “perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores”(57). 

E. Urbano: “perteneciente o relativo a la ciudad”(57). 

2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1. Nivel internacional 

En la Paz – Bolivia, en su investigación determinó la asociación de adicción de 

redes sociales y logros de aprendizaje, considerando sexo y edad, fue desarrollo bajo la 

metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional de diseño no 

experimental y tipo transversal. La población fue de 120 estudiantes y una muestra de 

49 estudiantes. Se utilizó el cuestionario de Adicción a las Redes Sociales y el registro de 
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notas la cual evalúa el rendimiento académico, los resultados indicaron que un 40% usan 

las redes sociales todo el tiempo, mientras que el 27% la utiliza con menor frecuencia; en 

relación al nivel de adicción a las redes sociales, el 56% presenta una adicción leve, el 

20% una adicción moderada, y el 4 % una adicción grave. De igual importancia, el 

rendimiento académico presenta el 55% notas regulares y el 15% con nota que muestran 

buen desempeño, en conclusión: determinó que existe relación moderada, que a más 

tiempo de dedicación a redes sociales el logro de aprendizaje disminuye(59). 

Así también en México, investigaron establecer la relación entre el uso prolongado 

de las redes sociales con el rendimiento académico de los estudiantes de la preparatoria 

publica en Cacahoatán, Chiapas. Se desarrollo bajo la metodología comparativa de tipo 

mixto, corte transversal. La muestra fue de los estudiantes inscritos del 6to semestre del 

ciclo 2019 al 2020 de la preparatoria estado Jaime Sabines. Dando como resultado el 

83.3% hace uso de alguna red social con más de 8 horas por día, la red social más utilizada 

fue el Facebook con 71% y cuanto al rendimiento académico los estudiantes obtuvieron 

una calificación de 8 un 18.3% para el 2019 y elevó a un 35.4% para el año siguiente, y 

de los alumnos que obtuvieron un 10 un 11% se elevó a 3.4%. en conclusión, las redes 

sociales pueden ser de mucha ayuda para quienes estudian a distancia. Aunque el uso 

excesivo puede hacer que los adolescentes pierdan el interés de sus deberes académicos 

dentro y fuera del salón de clases. No influyen negativamente en el rendimiento 

académico puesto que se observó una ligera mejoría a comparación con el año 

anterior(60). 

Por último, en Honduras, un estudio denominado “Uso de redes sociales y los 

efectos en el rendimiento académico de estudiantes del Instituto San José” cuyo objetivo 

fue ver si había una relación entre la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan en las 

redes sociales y su rendimiento académico en el Instituto San José - El Progreso. Fue 
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desarrollada bajo la metodología de tipo cuantitativo con diseño descriptivo 

correlacional. La muestra fue de 50 estudiantes de 12 a los 17 años. Para la recolección 

de datos se empleó un cuestionario, dando como resultado del 100% el 32% de estudiantes 

le dedican cinco horas a más al uso de redes sociales y un porcentaje mínimo de 8% con 

una hora; así mismo, un 42% le dedica solo dos horas al estudio, en efecto el 46% de los 

estudiantes presentan notas regulares ; por otra parte el 52% nunca utiliza redes sociales 

dentro el aula y 2% muy a menudo; el 26% tuvo dificultad para reducir el tiempo que le 

dedican al uso de redes sociales mientras que el 28% tuvo una dificultad de manera 

moderada, por lo que se concluye que si existe relación relevante entre ambas 

variables(61). 

2.3.2. Nivel nacional 

En Ayacucho, en su investigación identificó la relación entre la adicción a las 

redes sociales y desempeño académico de los estudiantes, basada en una metodología de 

tipo descriptivo, transeccional no experimental. La población y muestra fue 20 

estudiantes que fueron seleccionados por conveniencia por tanto la muestra que aplico es 

no probabilística, se recogió información a través de encuesta ARS y una ficha de análisis 

documental, demostrando resultados del 100% de estudiantes evaluados, un 45% 

presentan un nivel de adicción a redes sociales moderado, asimismo el 80% de 

rendimiento académico en proceso; de igual importancia, 65% presenta un nivel leve de 

obsesión por las redes sociales y un 80% de rendimiento académico en proceso, 45% 

evidencia una leve falta de control en redes sociales y un rendimiento académico en 

proceso, por último el 45% hace uso excesivo de redes sociales de manera moderada y 

un rendimiento académico en proceso. En conclusión, la adicción a las redes sociales en 

relación al rendimiento académico tiene una moderada relación(62).  
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Mientras tanto en Huancavelica, en un estudio de grado determinó la adicción a 

las redes sociales de los estudiantes del área rural y urbano del colegio nacional de 

Huancavelica, fue desarrollada bajo la metodología: cualitativo con diseño de la 

fenomenología hermenéutica, la población: 12 estudiantes del área rural y urbano, de 12 

a 17 años a quienes se realizó entrevistas semiestructuradas, los resultados se observó 

que las adicción a las redes sociales, en los estudiantes se ha convertido en algo primordial 

en la vida diaria de los adolescentes ya que presentan desinterés por la vida social, 

muestran irresponsabilidad, asociada al descuido de las actividades académicas e 

involucra el bajo rendimiento y dejadez de las actividades intra y extra curriculares por 

lo tanto, se concluye: que los estudiantes presentan características de adicción a las redes 

sociales en base a la obsesión, falta de control y uso excesivo por redes sociales(63). 

En la ciudad de Chiclayo, en una investigación de grado determinó la adicción a 

las redes sociales de los estudiantes de psicología de una institución privada, fue 

desarrollada bajo la metodología de tipo descriptiva no experimental, la muestra fue por 

conveniencia, la población en estudio fue de 146 estudiantes; asimismo, recogió 

información mediante el cuestionario donde se estableció tres indicadores, los resultados 

alcanzados indican que el grado de adicción encontrado es medio con 51%, y 11% con 

un nivel bajo, así también la obsesión, uno de los indicadores que mayor prevalencia tiene 

con 46%, y un 51%  de estudiantes utilizan 7 a 12 veces por día las redes sociales, por lo 

tanto se concluye que existe adicción moderadamente en estudiantes(64). 

Por otro lado, en Cajamarca, investigaron sobre la asociación de adicción a redes 

sociales y el desempeño académico, desarrollado bajo la metodología de mirada 

cuantitativa, tipo básica con un nivel de investigación no experimental, descriptivo, 

correlacional - transeccional. La población estudiada la conforman 754 alumnos y la 

muestra obtenida fue de 254 determinada mediante muestra probabilística, se recopilo 
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datos a través de revisión documentaria, como instrumento el cuestionario, demostrando 

en sus resultados: del 100%, 43.7% pasan todo el tiempo conectados a redes sociales; en 

relación al rendimiento académico un 55.5% presenta como nivel alto; por otra parte, 

39.8% presenta obsesión a las redes sociales y 5.5% no presenta obsesión, de igual manera 

el 29.5% presenta uso excesivo de las redes sociales y el 28.3% evidencia una falta de 

control. En conclusión, los estudiantes pasan mucho tiempo conectados en redes, sin 

embargo, presentan un nivel de rendimiento alto, eso nos quiere decir que no existe 

relación entre ambas variables(65). 

Por otro lado, en Chiclayo, un estudio demostró la asociación de adicción de redes 

sociales con rendimiento académico de los estudiantes, se desarrolló bajo la metodología 

cuantitativa, no experimental transversal. La población para estudiar fueron 235 

estudiantes, recogiendo datos a través de encuesta ARS juntamente con la ficha de análisis 

documental, Concluyendo: “se evidencio que los alumnos mostraron un nivel mínimo de 

adicción a las redes sociales y un rendimiento académico regular, lo que indica que no 

están relacionados la adicción a las redes sociales y el rendimiento académico, lo que 

hace que se rechace la hipótesis como resultado final”(66). 

En Cajamarca, en una investigación realizada, evaluó en qué medida el uso de 

redes sociales se asocia con logros de aprendizaje de los alumnos, se desarrolló bajo la 

metodología de nivel descriptivo con diseño no experimental de tipo transversal. Para la 

obtención de datos se aplicó la encuesta. La población estuvo conformada por 137 

estudiantes, llegando a los siguientes resultados: el 72.5% de los adolescentes presentan 

notas de 11 a 15 como nivel medio, 6% tienen notas menores a 10; además, los mismos 

que hacen uso excesivo de redes sociales. Por lo tanto concluye que los estudiantes no 

saben de lo perjudicial y adictiva que puede ser las redes sociales conllevando que olviden 
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su principal responsabilidad que es estudiar y esto se ve reflejado en su rendimiento 

académico”(67).   

Así también en Piura, en un estudio determinó “adicción a las redes sociales y 

rendimiento académico de estudiantes del nivel secundario, I.E. Monsefú”. Se desarrolló 

bajo la metodología descriptiva básica correlacional, con una población conformada por 

240 estudiantes y una muestra de 148 estudiantes, llegando a los siguientes resultados: 

Se muestra un mayor porcentaje en la adicción a redes sociales como “casi nunca” y “casi 

siempre”; además teniendo en cuenta la falta de control por las redes sociales con un 

resultado de 48,6% como casi siempre y un rendimiento académico en proceso. Por lo 

tanto, se concluye: que los estudiantes presentan una adicción a redes sociales lo que se 

ve reflejado en su rendimiento académico con un porcentaje considerable y para la 

dimensión falta de control se evidencia una relación significativa con el rendimiento 

académico según Rho de Espearman(68). 

Ala vez, en Arequipa, investigaron “determinar la influencia de redes sociales y 

el rendimiento escolar de I.E.S. Jorge Basadre Grohmann”. La metodología fue no 

experimental de tipo explicativo causal, con una población compuesta por 564 

estudiantes Llegando a los siguientes resultados: 57% de los estudiantes hacen uso de 

redes sociales afectando en sus estudios, obteniendo así bajas calificaciones; además, el 

66% usa las redes sociales más de una vez al día, y un 43 % del total usa de 7 a 10 horas 

lo que demuestra el concluyendo que existe un uso excesivo de esta tecnología en los 

estudiantes, lo que desencadena un bajo rendimiento académico(17).   

De igual importancia en lima, un estudio “determino el nivel de adicción a las 

redes sociales en alumnos de 4to y 5to secundaria del colegio Pamer”. Su metodología 

descriptivo con diseño no experimental transeccional, una población de 500 alumnos y 
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una muestra de 108 alumnos de ambos sexos, entre los 14 y 17 años, cuyos resultados 

fueron un 49.1% posee un nivel alto de adicción a redes sociales, seguido de un nivel 

moderado con 44.4%, por lo tanto se concluye que el nivel de adicción a las redes sociales 

en los estudiantes es alto(69). 

Por otro lado, en un estudio realizado en Cuzco, “determino si existe relación entre 

el uso de redes sociales con el rendimiento escolar en estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa del ámbito rural, Cusco”. La metodología, no experimental - 

correlacional. Población: 110 estudiantes del ámbito rural, con una muestra de 86 

alumnos; llegando a los siguientes resultados: 16.3% piensan que las redes sociales son 

medianamente regulares y medio adecuado al rendimiento escolar, 15.1% de los 

estudiantes obtuvieron como malo las redes sociales y un rendimiento escolar inadecuado, 

por lo tanto, existe una conexión positiva débil y se concluye: que el uso de las redes 

sociales en los alumnos no tiene relación con el rendimiento académico(70). 

Por último, en Ayacucho investigaron “la relación existente entre las redes 

sociales y el rendimiento académico de los adolescentes de una institución rural, Mariscal 

Sucre. La metodología fue de tipo cuantitativa, descriptivo - correlacional, con una 

población de 206 y una muestra de 135 adolescentes seleccionados de una manera 

probabilística estratificada, los resultados mostraron que 37% consume las redes sociales 

para chatear con amigos, 60.7% utilizan con mayor frecuencia el Facebook, 48.9% hace 

uso una hora al día, el 44.4% utiliza el celular para conectarse, 91.9% destina más tiempo 

a sus estudios que las redes sociales, sin embargo, 61.5% presentan notas de 11 a 13; por 

lo que se concluye, que no existe relación alguna entre la adicción a las redes sociales y 

el rendimiento académico en los adolescentes(71). 
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2.3.3. Nivel local 

A la vez en San Miguel - Puno, en una investigación determino “la adicción a las 

redes sociales y el rendimiento académico durante la COVID – 19”, la metodología fue 

cuantitativa, no experimental, descriptivo correlacional, conformada con una población 

de 126 estudiantes y muestra de 95 estudiantes, lo resultados determinaron un nivel alto 

de adicción a redes sociales con 68.4% y un rendimiento académico b en proceso 62.1%, 

en cuanto a las dimensiones obsesión por redes sociales presenta un nivel alto 68,4% y 

un rendimiento académico B en proceso con 62.1%, la falta de control en el uso de las 

sociales se muestra nivel alto 63.2%, con relación al rendimiento al rendimiento 

académico un 62,1% con B en proceso, del igual forma  el uso excesivo de las redes 

sociales como nivel elevado 62,1% y rendimiento académico B en proceso con 63,2%, 

por tanto se concluye: que existe relación correlación alta entre ambas variables(9). 

Del mismo modo, en un estudio realizado en Puno tuvo como objetivo 

“determinar la relación de la adicción a redes sociales y el logro de competencias en 

estudiantes del 4to grado de secundaria, I.E. Santa Lucia Fe y Alegría” bajo la 

metodología correlacional descriptiva, con una población conformada por 49 estudiantes 

y una muestra de 47 estudiantes, concluyó que, existe una relación significativa entre 

ambas variables; además, presentan un mayor riesgo en la adicción a las redes sociales y 

una menor competencia académica; en cuanto a la relación con el logro de competencias 

académicas, según dimensiones: obsesión por las redes sociales baja, falta de control 

moderado y uso excesivo por las redes sociales bajo (72). 

En Puno, Mamani (2019) en su investigación “determinó la relación de redes 

sociales y rendimiento académico en los alumnos de la E.P. de educación primaria”, se 

desarrolló bajo la metodología cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, donde 

recopilo información mediante la encuesta. La población estudiada fue compuesta por 
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71 estudiantes, llegando a la siguiente conclusión: “se identificó que las variables desde 

la estadística aplicada demuestran asociación (P=0,004), esta asociación tiene un 

significado negativo, mostrando que mientras mayor uso y dedicación tienen los 

estudiantes el desempeño académico disminuye(73). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

Por otro lado, según Hernández – Sampieri y Mendoza (74), es de tipo descriptivo 

que mide las características y las propiedades de las variables y también comprende de 

un tipo correlacional que mide el grado de relación entre las dos variables en estudio. 

3.1.2. Diseño de investigación 

Es de diseño no experimental, porque se caracteriza por la no manipulación de 

variables y de corte transversal donde se recolecta los datos o información en un solo 

tiempo y en un momento determinado(74). 

                                      Ox 

              M                                 r 

                                      Oy 

Donde: 

M: muestra de estudio (número de estudiantes de las instituciones educativas del 

área rural y urbano de distrito de san Antón). 

Ox: Adicción a las redes sociales  

Oy: Rendimiento académico 

r: Correlación de las variables.    
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3.2. AMBITO DE ESTUDIO 

El estudio de investigación se desarrolló en dos instituciones educativas, I.E.S. 

Glorioso San Antón área urbana e I.E.S. Cañicuto área rural, ambas instituciones 

pertenecientes al distrito de San Antón, ubicada en la zona norte de la provincia de 

Azángaro del departamento de Puno, a una altitud 3955 m.s.n.m., con una latitud de -

14.5836, longitud -70.3172, y una superficie de 513,00 Km2. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1.  Población 

La población estuvo conformada por 627 estudiantes, 150 pertenecientes a la 

Institución Educativa Secundaria Cañicuto del área rural y 477 de la Institución Educativa 

Secundaria Glorioso San Antón del área urbana, de acuerdo con los registros de matrícula 

del año 2022, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Población de estudio. 

Grados I.E.S. Cañicuto I.E.S. Glorioso San Antón 

Primero 30 93 

Segundo 32 96 

Tercero 27 95 

Cuarto 32 96 

Quinto 29 97 

Total 150 477 

                Fuente: Registro de matrículas año 2022 

3.3.2. Muestra 

Para determinar la muestra se utilizó la formula del muestreo aleatorio simple, 

cuya fórmula es la siguiente:  

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Za
2 = Nivel de confianza al 95% - 1.96 

p = Proporción de población con la característica deseada (éxito) 

q = Proporción de población sin la característica deseada (fracaso) 

d = Error máximo admisible en términos de proporción (precisión) 

N  = Tamaño de la población. 

A raíz de: 

Nivel de confianza = 0.95 - 1.96 

Margen de error = 0.05 

Tamaño de la población = 477 + 150 = 627 

Entonces se considera: 

𝑛 =
627 ∗ 1.962 ∗ 0.55 ∗ 0.45

0.052 ∗ (627 − 1) + 1.962 ∗ 0.55 ∗ 0.45
= 235 

 

Por lo tanto, se trabajará con 235 adolescentes, que serán estratificados de la 

siguiente manera 

𝑚ℎ =  
𝑁ℎ

𝑁
∗ 𝑛 

Donde 

Nh = Población en el estrato 

mh = Muestra en el estrato 

n = Muestra calculada 

N= Población total  

Reemplazando tenemos el cuadro de muestras 
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Cuadro 1. Muestra de estudio 

Grados I.E.S. 

Cañicuto 

I.E.S. Glorioso San 

Antón 

Total, 

muestra 

Primero  11 35  46 

Segundo  12 36  48 

Tercero 10 36  46 

Cuarto 12 36  48 

Quinto 11 36  47 

Total 56 179 235 

Fuente: Registro de matrículas año 2022 

Por lo tanto, se trabajará con 56 adolescentes de la I.E.S. Cañicuto y 179 

adolescentes de la I.E.S. Glorioso San Antón, estratificados aleatoriamente. 

Criterios de Inclusión 

• Adolescentes matriculados del 1ro al 5to grado de secundaria. 

• Adolescentes de ambos sexos, de 10 a 19 años de edad 

• Adolescentes que tenían un dispositivo móvil. 

• Adolescentes que desearon participar con el llenado del cuestionario. 

Criterios de exclusión  

• Adolescentes que se ausentaron para el día de la aplicación del instrumento.  

• Adolescentes que no tenían un dispositivo móvil. 

• Adolescentes que no aceptaron participar con el llenado del cuestionario. 

Unidad de análisis 

• Adolescentes del 1ro al 5to de secundaria que cumpla con los criterios de 

inclusión. 
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3.4 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

Variables Dimensiones Indicadores Valores 

Variable 

Independiente 

Adicción a redes 

sociales 

Definición 

operacional 

Es un tipo de 

adicción 

psicológica o 

conductual a las 

plataformas de 

redes sociales, que 

a largo plazo 

conduce a un 

deterioro 

significativo del 

funcionamiento 

del individuo en 

diversas áreas de 

la vida.  

Obsesión por 

las redes 

sociales 

 

 

 

• Necesito cada vez más tiempo para 

atender mis asuntos relacionados con las 

redes sociales. 

• El tiempo que antes destinaba para estar 

conectado(a) a las redes sociales ya no me 

satisface, necesito más. 

• No sé qué hacer cuando quedo 

desconectado(a) de las redes sociales. 

• Me pongo de mal humor si no puedo 

conectarme a las redes sociales 

• Me siento ansioso(a) cuando no puedo 

conectarme a las redes sociales 

• Puedo desconectarme de las redes 

sociales por varios días. 

• Aun cuando desarrollo otras actividades, 

no dejo de pensar en lo que sucede en las 

redes sociales. 

• Descuido a mis amigos o familiares por 

estar conectado(a) a las redes sociales 

• 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. 

• Cuando estoy en clase sin conectarme a 

las redes sociales, me siento aburrido(a). 

Bajo    (10 - 23) 

Moderado (24 

- 37) 

Alto    (38 – 

50) 

Falta de 

control por las 

redes sociales 

 

 

• Apenas despierto ya estoy conectándome 

a las redes sociales. 

• Pienso en lo que puede estar pasando en 

las redes sociales. 

• Pienso en que debo controlar mi actividad 

de conectarme a las redes sociales. 

• Me propongo sin éxito, controlar mis 

hábitos de uso prolongado e intenso de las 

redes sociales. 

• Descuido las tareas por estar 

conectado(a) a las redes sociales 

• Creo que es un problema la intensidad y 

la frecuencia con la que entro y uso la red 

social. 

Bajo           (6 - 

14) 

Moderado   (15 

– 22) 

Alto            (23 

– 30) 

Uso excesivo 

por las redes 

sociales 

• Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales. 

• Entrar y usar las redes sociales me 

produce alivio, me relaja. 

• Cuando entro a las redes sociales pierdo 

el sentido del tiempo. 

• Generalmente permanezco más tiempo en 

Bajo           (8 – 

19) 

Moderado   (20 

– 29) 

Alto            (30 

– 40) 
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las redes sociales, del que inicialmente 

había destinado. 

• Invierto mucho tiempo del día 

conectándome y desconectándome de las 

redes sociales. 

• Permanezco mucho tiempo conectado(a) 

a las redes sociales. 

• Estoy atento(a) a las alertas que me 

envían desde las redes sociales a mi 

teléfono o la computadora. 

• Aun cuando estoy en clases, me conecto 

con disimulo a las redes sociales. 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico 

 

Definición 

operacional 

Es una medida de 

la capacidad de un 

estudiante para 

demostrar lo que 

ha aprendido 

durante el proceso 

de aprendizaje. 

Nivel de 

rendimiento 

académico 

• En inicio 

• En Proceso 

• Logro esperado 

• Logro destacado 

 “C” 

 “B” 

 “A” 

 “AD” 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnica 

Se utilizó la encuesta, cuya técnica comprende una serie de preguntas que se hace 

al objeto de estudio, para reunir datos según los objetivos planteados en el estudio. 

3.5.2. Instrumento 

Para la primera variable se utilizó el cuestionario (adicción a las redes sociales) 

revalidado y adaptado en Ayacucho, por Arones D. y Barzola L. (62)(Anexo B). La 

prueba estuvo constituida por 24 ítems, dividido en tres dimensiones: Obsesión, falta de 
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control y uso excesivo de las redes sociales respectivamente; divididas en 5 escalas de 

medición, donde: 1= nunca, 2= raras veces, 3= a veces, 4= casi siempre, 5= siempre.  

En los cuales se tuvo una escala valorativa de calificación según el siguiente 

cuadro de baremos. 

Cuadro 3. Escala valorativa del nivel de adicción 

Nivel de 

Adicción 

Obsesión por 

las redes 

sociales 

Falta de control 

por las redes 

sociales 

Uso excesivo de 

las redes sociales 

General  

Bajo (1) 10 – 23 6 – 14 8 – 19 24 – 56  

Moderado 

(2)  

24 – 37 15 – 22 20 – 29 57 – 88  

Alto (3) 38 – 50 23 – 30 30 – 40 89 – 120   

Fuente: Escala de Baremos (Escurra y Salas). 

Para la variable rendimiento académico se solicitó el registro de notas de primero 

a quinto por asignatura a los directores de ambas instituciones educativas, calificados de 

acuerdo con el Ministerio de Educación, tal como se muestra a continuación. 

Cuadro 2. Escala valorativa de evaluación de rendimiento académico.  

Evaluación de rendimiento académico Calificación MINEDU  

En inicio (4) C (0 – 10) 

En proceso (3) B (11 -13) 

Logro esperado (2) A (14 -17) 

Logro destacado (1) AD (18 – 20) 

Fuente: Ministerio de educación MINEDU(50) 

3.5.3. Validez y confiabilidad 

Validez: 

El cuestionario adicción por las redes sociales fue revalidado en Perú 2018, 

mediante la prueba de juicio de expertos los cuales fueron analizados mediante una prueba 

binominal, donde se obtuvo un valor de 0.01, que es menor de 0.05 entonces la prueba es 
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significativa: Por lo tanto, el grado de concordancia es relevante, siendo el instrumento 

válido según la prueba binomial aplicada por un juicio de expertos.   

Para la variable rendimiento académico los valores son establecidos por el 

ministerio de educación (MINEDU) Lima Perú; por lo tanto, es válido. 

Confiabilidad: 

Arones y Barzola(62) determinaron la confiabilidad del instrumento con escala 

modificada tipo Likert. Luego de haber aplicado una prueba piloto a 20 estudiantes, 

mediante alfa de Cronbach, alcanzando un valor 0.896 que determino que el instrumento 

es confiable. 

  Para la presente investigación, el instrumento fue sometido a una prueba piloto, 

de 23 estudiantes de la institución educativa “solitario” – Huancané, con similares 

características a la muestra de estudio; mediante la prueba de Alfa de Cronbach, teniendo 

un intervalo de medición de cero a uno, obteniendo un valor de 0,936 lo cual garantiza la 

confiabilidad de los datos (Anexo C).  

3.6.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Coordinación: 

Se solicitó cartas de autorización a la decana de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional del Altiplano, dirigida a los directores de las instituciones 

educativas secundarias Glorioso San Antón y Cañicuto. Posterior a ello se presentó los 

documentos a los directores de las instituciones educativas secundarias mencionadas 

anteriormente; Seguidamente, se obtuvo el permiso para la recolección de datos en los 

estudiantes del 1ro a 5to grado, según la muestra correspondiente; Por último, se coordinó 

las fechas de ejecución. 
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3.6.2 Ejecución: 

El proceso de recolección de datos de la muestra, se seleccionó por muestreo 

probabilístico aleatorio simple estratificado por grados, mediante el método al azar. 

Luego se inició con una breve introducción, dando a conocer el tema y objetivos de 

estudio, en cuanto a las estimaciones éticas se incluyó el consentimiento informado 

(Anexo D.) seguidamente, se distribuyó el cuestionario a cada uno de los estudiantes que 

dieron la aceptación de participar, dando así un tiempo aproximado de 20 minutos. Cabe 

mencionar que los datos recabados fueron anónimos y se mantuvo en completa 

confidencialidad. 

Para la variable rendimiento académico se solicitó las notas respectivas a los 

directores de las instituciones educativas secundarias donde se ejecutó la investigación. 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez recolectada la información en el campo de estudio, se realizó el 

procesamiento y análisis de datos, empezando con la tabulación de datos en el programa 

Ms Excel 365, teniendo una base de datos, se procesó en el programa estadístico SPSS 

versión 26, analizando los resultados mediante la estadística descriptiva e inferencial, 

exportando tablas de doble entrada ordenadas de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación e interpretados paralelamente con la discusión de los resultados de los 

antecedentes. 

 Para el contraste de hipótesis, se utilizó la prueba del chi cuadrado de Pearson que 

mide la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, teniendo un chi 

cuadrado calculado mayor al chi cuadrado tabulado y una significancia menor a 0,05, lo 

cual debe cumplir estas condiciones para aceptar la hipótesis de investigación planteada 
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en la presente investigación y rechazar la hipótesis nula qué es el enunciado contrario a 

la hipótesis de investigación. 

𝐶𝐻𝐼2 =  ∑
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

Donde:  

CHI2  : Chi cuadrado de Pearson calculada 

Fo   : Frecuencia Observada 

Fe   : Frecuencia esperada 

Teniendo los parámetros estadísticos de: 

Nivel de Significancia al 5% 

Grado de Libertad = (# Filas – 1) * (#Columnas – 1) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

OG. 

Tabla 1 

Adicción a las Redes Sociales y Rendimiento Académico en Adolescentes del área Rural 

y Urbana del Distrito de San Antón – Azángaro, 2022. 

Rendimiento 

académico 

Adicción a las redes sociales 

URBANO (IES GLORIOSO) RURAL (IES CAÑICUTO) 

Bajo Moderado Alto Total Bajo Moderado Alto Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Logro destacado  

(AD) 
1 0.6% 1 0.6% 0 0.0% 2 1.2% 0 0.0% 2 3.6% 0 0.0% 2 3.6% 

Logro Esperado 

 (A) 
22 12.3% 37 20.7% 2 1.1% 61 34.1% 2 3.6% 12 21.4% 0 0.0% 14 25.0% 

En proceso  

(B) 
16 8.9% 92 51.3% 6 3.4% 114 63.6% 10 17.8% 28 50.0% 1 1.8% 39 69.6% 

En inicio  

(C) 
0 0.0% 0 0.0% 2 1.1% 2 1.1% 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 1 1.8% 

Total 39 21.8% 130 72.6% 10 5.6% 179 100.0% 12 21.4% 43 76.8% 1 1.8% 56 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adolescentes de I.E.S. Cañicuto y Glorioso San Antón. 

 

En la tabla 1, Se observa que tanto en el área rural 50.1% y urbana 51.3% de los 

adolescentes presentan una adicción moderada a redes sociales con un rendimiento 

académico en proceso. 

Realizando el contraste de hipótesis mediante la prueba del chi cuadrado de 

Pearson para el área urbana (I.E.S Glorioso), se obtuvo un valor de chi cuadrado calculado 

Chi2c = 46,466 que es mayor al chi cuadrado tabulado Chi2t =12,591; para el área rural 

(I.E.S Cañicuto), se adquirió un valor de Chi2c = 30,056 que es mayor al Chi2t = 12,591, 

ambos fueros determinados a 6 grados de libertad. Por otro lado, se muestra un valor P o 

significación asintótica; para el área urbano y rural 0,00 que es menor al 0,05; cuyos datos 

cumplen las condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
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investigación. Concluyendo que la adicción a las redes sociales se relaciona con el 

rendimiento académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón 

– Azángaro, 2022. 

OE. 1 

Tabla 2 

Obsesión por las redes sociales y rendimiento académico en adolescentes del área 

rural y urbana del distrito de San Antón – Azángaro, 2022. 

Rendimiento 

académico 

Obsesión por las redes 

URBANO (IES GLORIOSO) RURAL (IES CAÑICUTO) 

Bajo Moderado Alto Total Bajo Moderado Alto Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Logro destacado (AD) 1 0.6% 1 0.6% 0 0.0% 2 1.2% 1 1.8% 1 1.8% 0 0.0% 2 3.6% 

Logro esperado (A) 35 19.6% 25 14.0% 1 0.6% 61 34.2% 3 5.4% 11 19.6% 0 0.0% 14 25.0% 

En proceso (B) 47 26.2% 63 35.1% 4 2.1% 114 63.4% 22 39.3% 16 28.5% 1 1.8% 39 69.6% 

En inicio (C) 0 0.0% 1 0.6% 1 0.6% 2 1.2% 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 1 1.8% 

Total 83 46.4% 90 50.3% 6 3.3% 179 100.0% 26 46.5% 29 51.7% 1 1.8% 56 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adolescentes de I.E.S. Cañicuto y Glorioso San Antón. 

 

En la tabla 2, muestra la obsesión por las redes sociales y el rendimiento 

académico, en el área urbana 35.1% presentan obsesión moderada por las redes sociales 

y un rendimiento académico en proceso; mientras que en área rural 39.3% evidencia 

obsesión baja por las redes sociales y rendimiento en proceso.  

Referente al chi cuadrado de Pearson para el área urbana (I.E.S Glorioso), se 

obtuvo un valor de chi cuadrado calculado Chi2c = 18,381 que es mayor al chi cuadrado 

tabulado Chi2t = 12,591; para el área rural (I.E.S Cañicuto), se adquirió un valor de Chi2c 

= 13,926 que es mayor al Chi2t = 12,591; ambos fueros determinados a 6 grados de 

libertad. Por lo que se muestra un valor P o significancia; para el área urbano 0,01 y área 

rural 0,04 que es menor al 0,05; cuyos datos cumplen las condiciones de rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación.  



55 
 

OE.2 

Tabla 3 

Falta de control por las redes sociales y rendimiento académico en adolescentes del 

área rural y urbana del distrito de San Antón – Azángaro, 2022. 

Rendimiento 

académico 

Falta de control por las redes sociales 

URBANO (IES GLORIOSO) RURAL (IES CAÑICUTO) 

Bajo Moderado Alto Total Bajo Moderado Alto Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Logro 

destacado (AD) 
1 0.6% 1 0.6% 0 0.0% 2 1.2% 0 0.0% 1 1.8% 1 1.8% 2 3.6% 

Logro esperado (A) 22 12.3% 38 21.1% 1 0.6% 61 34.0% 11 19.6% 3 5.4% 0 0.0% 14 25.0% 

En proceso (B) 17 9.5% 85 47.5% 12 6.7% 114 63.7% 13 23.2% 25 44.6% 1 1.8% 39 69.6% 

En inicio (C) 0 0.0% 2 1.1% 0 0.0% 2 1.1% 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0% 1 1.8% 

Total 40 22.4% 126 70.3% 13 7.3% 179 100.0% 24 42.8% 30 53.6% 2 3.6% 56 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de I.E.S. Cañicuto y Glorioso San Antón. 

 

En la tabla 3, los resultados muestran sobre la falta de control por las redes sociales 

y el rendimiento académico, donde el área urbana el 47,5% evidencian un moderado 

control por las redes sociales y un rendimiento académico en proceso. Al igual que para 

el área rural 44,6% de los adolescentes presentan una moderada falta de control por las 

redes sociales y un rendimiento académico en proceso.  

Se aplicó la prueba de correlación del chi cuadrado de Pearson para el área urbana 

(I.E.S Glorioso), se obtuvo un valor de chi cuadrado calculado Chi2c = 14,924 que es 

mayor al chi cuadrado tabulado Chi2t = 12,591; para el área rural (I.E.S Cañicuto), se 

adquirió un valor de Chi2c = 22,910 que es mayor al Chi2t = 12,591; ambos fueros 

determinados a 6 grados de libertad. Con una probabilidad, para el área urbano 0,021 y 

área rural 0,001 un valor P o significancia de 0,05; cuyos datos cumplen las condiciones 

de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación.  
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OE.3 

Tabla 4 

Uso excesivo de las Redes Sociales y Rendimiento Académico en adolescentes del área 

rural y urbana del distrito de San Antón – Azángaro, 2022 

Rendimiento 

académico 

Uso excesivo por las redes sociales 

URBANO (IES GLORIOSO) RURAL (IES CAÑICUTO) 

Bajo Moderado Alto Total Bajo Moderado Alto Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Logro  

destacado (AD) 
2 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.1% 0 0.0% 2 3.6% 0 0.0% 2 3.6% 

Logro esperado (A) 27 15.1% 31 17.3% 3 1.7% 61 34.1% 7 12.5% 7 12.5% 0 0.0% 14 25.0% 

En proceso (B) 10 5.6% 94 52.5% 10 5.6% 114 63.7% 9 16.1% 29 51.7% 1 1.8% 39 69.6% 

En inicio (C) 0 0.0% 0 0.0% 2 1.1% 2 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.8% 1 1.8% 

Total 39 21.8% 125 69.8% 15 8.4% 179 100.0% 16 28.6% 38 67.8% 2 3.6% 56 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a adolescentes de I.E.S. Cañicuto y Glorioso San Antón 

 

En la tabla 4, se observa para el área urbana 52,5% y área rural 51,7% de los 

adolescentes presentan un moderado uso excesivo de las redes sociales con un 

rendimiento académico en proceso. 

Referente a la prueba del chi cuadrado de Pearson para el área urbana (I.E.S 

Glorioso), se obtuvo un valor de chi cuadrado calculado Chi2c = 58,704 que es mayor al 

chi cuadrado tabulado Chi2t = 12,591; para el área rural (I.E.S Cañicuto), se adquirió un 

valor de Chi2c = 32,121 que es mayor al Chi2t = 12,591; ambos fueros determinados a 6 

grados de libertad; con un nivel de significancia P = 0,000 en ambas poblaciones siendo 

menor a 0,05; cuyos datos cumplen las condiciones de rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis de investigación. 
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4.2.  DISCUSIÓN 

La adicción a las redes sociales constituye un problema para la población 

adolescente tanto en el ámbito rural como urbano, prevaleciendo en mayor proporción en 

estos últimos años debido a la crisis situacional de la Covid 19(8). Estos problemas 

trajeron desventajas para el sector educativo, dentro de ellas se resaltan las deficiencias 

en el ámbito escolar, así como la disminución del rendimiento académico(9). 

En los hallazgos obtenidos entre la adicción a las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes de la I.E.S. Glorioso San Antón (urbano) e I.E.S. Cañicuto 

(Rural), ambas instituciones presentan una adicción moderada y un rendimiento 

académico en proceso; por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna.  

Estos resultados se asemejan a lo estudiado por Arones, D et al.(62) y Flores E. 

et. al.(9), Mamani Y.(73) Reyna R. (69) quienes muestran que los estudiantes del área 

urbano presentan adicción a las redes y un rendimiento académico b en proceso, estos 

resultados guardan similitud entre ambas variables, por lo tanto, podemos decir que la 

adicción a las redes sociales es uno de los problemas que se presenta en la etapa de la 

adolescencia, donde tiende a pasar mayor tiempo en las redes sociales, por ende, se ve 

reflejado un detrimento en el rendimiento académico. Así también en otra investigación 

realizada por Chira F.(63), menciona que la adicción a las redes sociales está presente en 

los adolescentes del área rural y urbano, lo que conlleva al descuido de las actividades 

académicas e involucra un bajo rendimiento académico. al respecto, es interesante notar 

que en comparación con el área rural por Aguilar R.(72) evidencia la adicción a redes 

sociales moderada y logro de competencias académicas disminuida por lo que podemos 

decir que los adolescentes de las áreas rurales y urbano, la adicción a las redes sociales 

está presente, ya que la accesibilidad al internet aumento de sobre manera en estos últimos 
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años, debido a que el sector educativo se vio perjudicado por la Covid 19 (8) por lo que 

el ministerio de educación se vio en la obligación de reforzar las áreas de cobertura amplia 

en internet (75). Esta crisis trajo consigo un cambio en la modalidad de enseñanza por 

medios digitales en respuesta a esto, cada institución educativa adopto diferentes políticas 

de enseñanza para los estudiantes. Esto se atribuye, por un lado, que, a pesar de tener una 

accesibilidad al internet, los adolescentes prestan mayor atención a las redes sociales 

como un medio distractor, que para fines académicos, no logrando alcanzar así un 

rendimiento académico adecuado.  Por otro lado, Terrones G.(65) y Chapoñan C.(66) 

difieren con los datos obtenidos en la presente investigación, donde concluyen que la 

adicción a las redes sociales no se relaciona con el rendimiento académico en los 

adolescentes del área urbana. Así también en otro estudio realizado en el área rural por 

Fuentes A.(60) menciona que las redes sociales no influyen negativamente en el 

rendimiento escolar, al contrario estos pueden ser de mucha ayuda para quienes estudian 

a distancia. 

La revisión del marco referencial permite señalar que la adicción a redes sociales 

es una pérdida del autocontrol debido a ciertos factores de riesgo, tales como: 

neuroanatómicos, biológicos, sociales y relacionados con internet(22), (23). Estos 

generan una serie de comportamientos que están más allá del control de una persona; 

provocando problemas de salud emocional (ira, ansiedad y desesperación), privación de 

sueño, que interfieren con la vida diaria (28), (30) además presentar dificultades para 

hablar en público, menos calidad de relación con amigos y familia, a su vez bajan su 

rendimiento académico en los estudios(34) surgiendo una adicción psicológica y 

generando la necesidad de reconectarse por la presencia de los altos niveles de dopamina 

y serotonina(22). Por otra parte, las características que presenta las redes sociales hace 

más vulnerable al adolescente ya que permite ciertas facilidades como la recompensa a 
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corto plazo(27); así también, la práctica de las redes sociales puede reducir el estrés, la 

soledad o la depresión o compensar la baja autoestima(29). 

Por consiguiente, es innegable la relación entre las dos variables ante la evidencia 

de estudio científico y empírico; además, es importante mencionar que a pesar de los 

resultados obtenidos no podemos concluir que la adicción a redes sociales se deba directa 

y únicamente al bajo rendimiento académico, probablemente existen otros factores 

predisponentes. 

Con respecto a la obsesión por las redes sociales y el rendimiento académico en 

el área urbano se encontró una correlación positiva; esto implica que mientras mayor sea 

la obsesión menor será el rendimiento académico, mientras que en el área rural existe una 

correlación moderada de obsesión, esto se debe a las diferencias que aún existe en las 

zonas más alejadas a pesar de que se implementó la cobertura amplia de internet, muchos 

de los adolescentes rurales tienen menos riesgo de ser obsesivos, ya que muchos de ellos 

tienen mayores deberes y se mantienen ocupados con responsabilidades de la ganadería, 

agricultura, etc. Resultados que guardan semejanza con Terrones G.(65) quien encontró 

una obsesión moderada en los adolescentes del área urbana; así también, Flores E. et. 

al.(9) y Ortega C.(64) demostraron que los adolescentes tienen obsesión por las redes 

sociales por lo que gran parte de esta población se ve afectado en su rendimiento 

académico con notas b en proceso. Si bien es una nota promedio aprobatoria este no 

alcanza el nivel de logro requerido por el MINEDU(50); pero, en el estudio de Arones D. 

et. al. (62)realizado en Ayacucho se presentó un patrón opuesto, pues más de la mitad de 

su muestra presentaron una obsesión baja con rendimiento académico en proceso; 

respecto a ello, es probable que esta divergencia se deba a que el antecedente en mención 

solo considero una mínima población. Por otro lado un estudio realizado por Aguilar 

R.(72) para el área rural, reporto que la obsesión es baja y rendimiento académico en 
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proceso, estos resultados probablemente se deban a que la obsesión no provoque efectos 

negativos sobre los adolescentes rurales.    

 Según la revisión del marco referencial la obsesión por las redes sociales 

comprende un estado de dependencia de uso compulsivo de las diferentes plataformas del 

internet (redes sociales), abarcando un estado de ansiedad, ira etc. (37) si esta no se 

satisface, además de no dejar de pensar en lo que sucede en las redes sociales cuando se 

encuentra desarrollando otras actividades como: tareas, déficit de atención en horarios de 

clase, haciendo que el adolescente deje de lado sus responsabilidades académicas; 

interfiriendo así con el desarrollo intelectual; además, de un deterioro muy significativo 

en varios de aspectos de su vida(35). 

Respecto a la segunda variable, se encontró que los adolescentes del área urbano 

y el área rural presentaron una moderada falta de control a las redes sociales y rendimiento 

académico en proceso. Resultados que se asemejan a lo encontrado en las regiones sur y 

norte de nuestro país donde, Flores E. et. al. (9), Salazar R. (68) y  Arteaga C. (67) quienes 

también encontraron una relación significativa en donde mencionan que a mayor falta de 

control de redes sociales menor es el rendimiento académico en adolescentes del área 

urbano. Por otro lado, es interesante resaltar que en comparación con los adolescentes del 

área rural, para Aguilar R.(72) presentan los mismos resultados a la investigación 

estudiada. Un factor predisponente para ambos sectores, probablemente sea por la 

pandemia Covid 19 donde se les sometió durante 2 años a clases virtuales producto del 

confinamiento, por lo que se incrementó el uso de los medios tecnológicos, en donde 

además hicieron uso para acceder a los diferentes tipos de redes sociales, generando que 

el adolescente sea incapaz de poder controlar su uso. En ese sentido, este hallazgo tiene 

relación con el marco referencial pues la falta de control, conlleva a un descuido en sus 

actividades cotidianas; además hace referencia al incontrolable uso de alguna red social 
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por varias horas durante el transcurso del día(29); ya que la información que brindan las 

redes sociales llama la atención de cualquier persona en especial adolescentes, haciendo 

que descuide otras actividades cotidianas; tales como: sus responsabilidades académicas, 

entre otros(39), (34). Además, de tener la facilidad de acceder a las ofertas telefónicas del 

internet ilimitado, provocando así un uso desmedido frente a las redes sociales, lo que 

traerá como consecuencia varias conductas negativas (bajo rendimiento académico, 

descuido de su alimentación, descuido de higiene personal, etc.), ya que la adolescencia 

es una etapa vulnerable y están expuestos a grandes cambios psicológicos, físicos y 

sociales(37), (38). 

Con lo referente a la tercera dimensión los adolescentes del área urbano y rural se 

halló una relación muy significativa; en donde presentaron un moderado uso excesivo de 

las redes sociales y en relación al rendimiento académico en proceso. Este estudio es 

consistente con otras investigaciones, como el de Pavón M. (61) y en Honduras y 

Mendoza J.(59)en Bolivia, mencionan los adolescentes del área urbano, hacen uso 

excesivo de las redes sociales en promedio, en cuanto al rendimiento académico más de 

la mitad de su población estudiada presentan notas regulares. Otra investigación realizada 

por Hañari A. et.al (17) y Arteaga R. (67) en las regiones Arequipa y Cajamarca 

respectivamente; quienes también encontraron una relación significativa de los mismos 

que obtuvieron semejantes resultados en relación a nuestro objetivo de estudio.  Por otro 

lado, es importante resaltar la comparación de los adolescentes del área rural que a pesar 

de nuestros resultados encontrados sobre la existencia del uso de las redes sociales; hay 

estudios que difieren con lo estudiado, como el de Fuentes A. (60) en México, donde 

menciona que a pesar de que los adolescentes prioricen y hagan uso excesivo de las redes, 

indica que no influyen negativamente en el rendimiento académico; si bien es cierto 

existen semejanzas sociodemográficas entre Perú y México; es probable que las 
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diferencias en el uso de redes en los adolescentes rurales en México sea más responsable, 

por lo tanto no influye en su rendimiento académico. En cuanto a la revisión del marco 

referencial, nos señala que el uso excesivo de las redes sociales de debe a la cantidad de 

horas invertidas ya sea durante sus horas académicas o tiempo libre  resultando un 

deterioro en varios aspectos de su vida(42). Por otra parte, es una vía para ampliar sus 

relaciones interpersonales, facilita la libertad de expresión haciendo que el adolescente 

haga un uso descontrolado, teniendo como consecuencias, problemas de salud mental;  

dentro de estos aspectos negativos tenemos la depresión, baja autoestima, estrés, fatiga, 

trastornos del sueño, cansancio emocional, además un bajo rendimiento académico 

producto de la cantidad de horas invertidas en redes sociales(39), (41). 

Finalmente, a raíz de los resultados obtenidos en la presente investigación, aportan 

información relevante y necesaria para las instancias pertinentes en educación y salud, a 

fin de optimizar una educación con calidad, donde la evaluación en las adicciones a redes 

sociales sea obligatoria a fin de fortalecer las estrategias de prevención de adicción a redes 

sociales y reducir riesgos en la salud mental, de esta manera mejorar en el rendimiento 

académico.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La adicción a las redes sociales tiene una relación significativa con el 

rendimiento académico en los adolescentes del área rural y urbana del 

distrito de San Antón. 

SEGUNDA: La obsesión por redes sociales y el rendimiento académico se relaciona 

significativamente para la institución educativa de área urbano, mientras que 

para la institución educativa del área rural se relaciona moderadamente. 

TERCERA: En lo referente a falta de control por las redes sociales se relaciona con el 

rendimiento académico de los adolescentes de una institución educativa 

secundaria rural y urbana. 

CUARTA: En cuanto al uso excesivo de las redes sociales se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

institución educativa rural y urbano. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. A las instituciones educativas 

• A los Directores de las Instituciones Educativas del área rural y urbana, se 

busque la inclusión de entidades especialistas en programas preventivos, 

intervención y orientación, poniendo énfasis sobre el uso adecuado y 

responsable de las redes sociales en los Adolescentes.  

• A los docentes, en coordinación con los directores establecer normas 

restrictivas de uso de los celulares en horas académicas. 

• Al personal docente que labora en ambas secundarias, tanto del área rural 

como del medio urbano deben promover a diario el uso responsable de las 

redes sociales en los adolescentes; además, fomentar habilidades sociales, a 

través de la participación en diferentes actividades (deporte, lectura, dialogo 

entre amigos, etc.). 

2. A las instituciones de salud 

• A la Microred San Antón se le recomienda buscar alianzas estratégicas con el 

ministerio de educación a través de la UGEL para promover la participación 

activa de los adolescentes implementando planes de intervención sobre uso 

adecuado y responsable de las redes sociales, que eviten implicancias en el 

rendimiento académico, entre otros factores predisponentes en los distintos 

centros educativos del nivel secundario, viendo la realidad de la comunidad 

educativa para así poder lograr un resultado integral. 

3. A los futuros investigadores de la facultad de enfermería  

• Se recomienda a los futuros investigadores efectuar estudios de adicción a las 

redes sociales, considerando otros factores predisponentes que no fueron 

realizadas en la presente investigación. 
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• Considerar investigaciones que permitan la recolección de datos a través de la 

técnica la entrevista, para obtener resultados verídicos y evitar sesgos frente a 

la adicción de las redes sociales y el rendimiento académico. 

• Por último, continuar con estudios en la investigación de salud del escolar y 

adolescente, ya que los problemas de la misma son considerados actualmente 

una emergencia de salud pública.  
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ANEXO B. Instrumento de Recolección de Datos 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) 

Primer Apellido: ………………………….. Numero de Orden: …………………….. 

A continuación, se presenta 24 ítems sobre redes sociales, por favor contestar a todos ellos con 

sinceridad, no existen respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas y marque con una (x) 

en el espacio correspondiente a lo que Ud. Siente, piensa o hace. 

1: Nunca; 2: Raras veces 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

N° INDICACIONES 1 2 3 4 5 

01 Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales 

     

02 Necesito cada vez más tiempo para atender mis 

asuntos relacionados con las redes sociales. 

     

03 El tiempo que antes destinaba para estar 

conectado(a) a las redes sociales ya no me 

satisface, necesito más. 

     

04 Apenas despierto ya estoy conectándome a las 

redes sociales. 

     

05 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) 

de las redes sociales. 

     

06 Me pongo de mal humor si no puedo 

conectarme a las redes sociales 

     

07 Me siento ansioso(a) cuando no puedo 

conectarme a las redes sociales 

     

08 Entrar y usar las redes sociales me produce 

alivio, me relaja. 

     

09 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. 
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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 la 

computadora. 

     

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar 

conectado(a) a las redes sociales 

     

20 Descuido las tareas por estar conectado(a) a las 

redes sociales 

     

21 Aun cuando estoy en clases, 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 conectarme a 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. 

     

AUTOR: Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas. Lima, Perú. 2013 

ADAPTACIÓN: Darenis D. Arones Alvarez y Liz N. Barzola Chumbile. Universidad César Vallejo de 

Trujillo, con sede en Ayacucho, Perú. 2018 
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ANEXO C. Confiabilidad del Instrumento 

Adicción a redes sociales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,936 24 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Siento gran necesidad de 

permanecer conectado(a) a las redes 

sociales 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Necesito cada vez más tiempo para 

atender mis asuntos relacionados 

con las redes sociales. 

63,30 676,949 ,972 ,929 

El tiempo que antes destinaba para 

estar conectado(a) a las redes 

sociales ya no me satisface, necesito 

más. 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Apenas despierto ya estoy 

conectándome a las redes sociales 

63,30 676,949 ,972 ,929 

No sé qué hacer cuando quedo 

desconectado(a) de las redes 

sociales. 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Me pongo de mal humor si no puedo 

conectarme a las redes sociales 

63,30 676,949 ,972 ,929 

Me siento ansioso(a) cuando no 

puedo conectarme a las redes 

sociales 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Entrar y usar las redes sociales me 

produce alivio, me relaja. 

63,30 676,949 ,972 ,929 

Cuando entro a las redes sociales 

pierdo el sentido del tiempo. 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Generalmente permanezco más 

tiempo en las redes sociales, del que 

inicialmente había destinado. 

63,09 696,628 ,649 ,933 
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Pienso en lo que puede estar 

pasando en las redes sociales. 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Pienso en que debo controlar mi 

actividad de conectarme a las redes 

sociales. 

63,30 676,949 ,972 ,929 

Puedo desconectarme de las redes 

sociales por varios días. 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Me propongo sin éxito, controlar mis 

hábitos de uso prolongado e intenso 

de las redes sociales. 

63,30 676,949 ,972 ,929 

Aun cuando desarrollo otras 

actividades, no dejo de pensar en lo 

que sucede en las redes sociales. 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Invierto mucho tiempo del día 

conectándome y desconectándome 

de las redes sociales. 

63,30 676,949 ,972 ,929 

Permanezco mucho tiempo 

conectado(a) a las redes sociales. 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Estoy atento(a) a las alertas que me 

envían desde las redes sociales a mi 

teléfono o la computadora. 

63,30 676,949 ,972 ,929 

Descuido a mis amigos o familiares 

por estar conectado(a) a las redes 

sociales 

62,96 700,498 ,894 ,932 

Descuido las tareas por estar 

conectado(a) a las redes sociales 

63,30 676,949 ,972 ,929 

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. 

63,09 707,356 ,495 ,934 

Cuando en clase sin conectarme a 

las redes sociales, me siento 

aburrido. 

62,74 726,020 ,303 ,936 

Creo que es un problema la 

intensidad y la frecuencia con la que 

entro y uso la red social. 

62,00 531,455 ,521 ,988 

Aun cuando estoy en clases, me 

conecto con disimulo a las redes 

sociales 

63,78 705,360 ,887 ,932 
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ANEXO D. Consentimiento informado 
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ANEXO E. Contrastación de hipótesis. 

Tabla 5. Contrastación de hipótesis de la adicción a las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de San Antón – Azángaro 

2022.  

Área Urbana (I.E.S. Glorioso) 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 46, 466a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 23,783 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 15,656 1 ,000 

N de casos válidos 179   

 

Area Rural (I.E.S. Cañicuto)  

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,056a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 13,926 6 ,061 

Asociación lineal por lineal 6,126 1 ,074 

N de casos válidos 56   

 

Tabla 6. Contrastación de hipótesis de obsesión por las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de san Antón – Azángaro 

2022.  

Área Urbana (I.E.S. Glorioso) 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18, 381a 6 ,005 

Razón de verosimilitud 10,022 6 ,124 
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Asociación lineal por lineal 6,394 1 ,011 

N de casos válidos 179   

 

Area Rural (I.E.S. Cañicuto) 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13, 926a 6 ,041 

Razón de verosimilitud 13,926 6 ,051 

Asociación lineal por lineal 6,126 1 ,064 

N de casos válidos 56   

 

Tabla 7. Contrastación de hipótesis de la falta de control por las redes sociales y 

rendimiento académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de san Antón 

– Azángaro 2022. 

Área Urbana (I.E.S. Glorioso) 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14, 924ª 6 ,021 

Razón de verosimilitud 16,070 6 ,013 

Asociación lineal por lineal 13,574 1 ,000 

N de casos válidos 179   

 

Área Rural (I.E.S. Rural) 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22, 910ª 6 ,001 

Razón de verosimilitud 16,002 6 ,014 

Asociación lineal por lineal ,957 1 ,328 

N de casos válidos 56   
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Tabla 8. Contrastación de hipótesis de uso excesivo de las redes sociales y rendimiento 

académico en adolescentes del área rural y urbana del distrito de san Antón – Azángaro 

2022. 

Área Urbana (I.E.S. Glorioso) 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 58, 704ª 6 ,000 

Razón de verosimilitud 45,343 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 33,348 1 ,000 

N de casos válidos 179   

 

Área Rural (I.E.S Cañicuto) 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32, 121a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 12,575 6 ,050 

Asociación lineal por lineal 2,990 1 ,084 

N de casos válidos 56   
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ANEXO F. Figura 

Figura 1    

Adicción a las Redes Sociales y Rendimiento Académico en Adolescentes del área Rural 

y Urbana del Distrito de San Antón. 

 

 

Figura 2.  

Obsesión por las Redes y Rendimiento Académico en Adolescentes del área Rural y 

Urbana del Distrito de San Antón. 
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Figura 3.   

Falta de control por las Redes Sociales y Rendimiento Académico en Adolescentes del 

área Rural y Urbana del Distrito de San Antón. 

 

 

Figura 4.  

Uso excesivo de las Redes Sociales y Rendimiento Académico en Adolescentes del área 

Rural y Urbana del Distrito de San Antón. 
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ANEXO G. Carta de autorización de los directores de ambas instituciones. 
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ANEXO H. Solicitud para la ejecución de prueba de piloto 
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ANEXO I. Fotografías 

  

Fuente. Aplicación del instrumento en la Institución Educativa Secundaria Glorioso san 

Antón. 

 

Fuente: Aplicación del instrumento en la Institución Educativa Secundaria Cañicuto. 
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