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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulada “Redes sociales y su influencia en las 

habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional 

De Puno - 2023” , Tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de las redes 

sociales en las habilidades sociales en los alumnos de 3er grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023, asimismo se planteó como hipótesis general: Las redes sociales 

influyen significativamente en las habilidades sociales de los alumnos de 3er grado de la 

IES Independencia Nacional de Puno-2023. La metodología se estructuro bajo un enfoque 

cuantitativo. La investigación es de tipo explicativo y el diseño que se empleo es no 

experimental – transeccional, que se condujo mediante el método hipotético – deductivo. 

La población fue de 560 estudiantes de la IES Independencia Nacional, cuya muestra es 

de 127 estudiantes del tercer grado. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la 

encuesta y como herramienta fue el cuestionario de escala tipo likert. El estudio 

demuestra que el uso de las redes sociales tiene una influencia significativa con las 

habilidades sociales de los estudiantes en la I.E.S Independencia Nacional de Puno-2023. 

Sustentado por el hallazgo que el uso de las redes sociales influye algunas veces en las 

habilidades sociales de los estudiantes en un 23,6%. Asimismo se encontró un valor de 

Chi cuadrado  𝑿𝒄
𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟏𝟕𝟑, junto con un valor de significancia p = 0.004 menor al nivel 

de p = 0.05. Concluyendo que los estudiantes de dicha institución hacen uso constante de 

las redes sociales lo cual influye en el desarrollo de sus habilidades sociales, como 

interacción entre ellos, decir que no a ciertas proposiciones, a la vez que distrae el tiempo 

de realización de otras actividades académicas.  

Palabras claves: Aprendizaje, Estudiantes, Habilidades sociales, Redes sociales.  
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ABSTRACT 

The present research study titled “Social networks and their influence on the social skills 

of third-grade students at the IES Independencia Nacional De Puno - 2023”, had as its 

general objective: Determine the influence of social networks on social skills in the 3rd 

grade students of the IES Independencia Nacional of Puno-2023, the general hypothesis 

was also proposed: Social networks significantly influence the social skills of the 3rd 

grade students of the IES Independencia Nacional of Puno-2023. The methodology was 

structured under a quantitative approach. The research is explanatory and the design used 

is non-experimental – transectional, which was conducted using the hypothetical – 

deductive method. The population was 560 students from the IES Independencia 

Nacional, whose sample is 127 third grade students. The data was collected using the 

survey technique and the tool was the Likert-type scale questionnaire. The study 

demonstrates that the use of social networks has a significant influence on the social skills 

of students at the I.E.S Independencia Nacional de Puno-2023. Supported by the finding 

that the use of social networks influences the social skills of students by 23.6% at the 

average level. Likewise, a Chi square value X_c^2=15.173 was found, along with a 

significance value p = 0.004 lower than the p = 0.05 level. Concluding that the students 

of said institution make constant use of social networks which influences the development 

of their social skills, such as interaction between them, saying no to certain propositions, 

while distracting the time of carrying out other academic activities.  

Keywords: Learning, Students, Social skills, Social networks.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las redes sociales son una vía predominante a través de la cual los 

adolescentes interactúan con su entorno social y emocional, como nos dice Davis y 

Gardner (2017) una gran cantidad de adolescentes recurren a estas plataformas y 

aplicaciones para sus interacciones sociales y como su principal forma de comunicación, 

lo cual puede tener un impacto tanto positivo como negativo en sus vidas dependiendo 

como lo están usando. 

 Asimismo, se destaca la importancia de las habilidades sociales en el desarrollo 

y ajuste social de los adolescentes durante esta etapa crítica. Según Lopez y Guaimaro 

(2014) señala que estas habilidades sociales son fundamentales para que el adolescente 

se adapte a distintos entornos para establecer relaciones interpersonales positivas y 

manejen eficazmente los conflictos. Manifestando que los adolescentes sean habilidosos 

socialmente que sepa comunicarse de una manera adecuada estableciendo una 

comunicación asertiva y satisfactoria y no de malestar o frustración, obteniendo la 

confianza en uno mismo que nos ayuden a resolver una situación social de manera 

efectiva. 

De igual manera Jaimes et al. (2019), Menciona que la adolescencia se encuentra 

caracterizada por ser un periodo de vulnerabilidad que puede influir de manera negativa 

en la salud física y mental de los individuos, la cual depende en mayor medida de los 

factores socioeconómicos, biológicos, psicológicos o políticos que se encuentran directa 

e indirectamente relacionados con los adolescentes, así como  de  la influencia que tienen 

las redes sociales a estas edades. A demás durante la adolescencia se construye la 
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identidad y se establecen las primeras relaciones interpersonales con el grupo de iguales, 

por ello son tan importantes las habilidades sociales en este periodo de desarrollo 

(Contini, 2015). 

 Como resultado, las redes sociales no son buenas ni malas, depende de cómo lo 

estamos usando y también de la edad de la persona; en la adolescencia es donde debemos 

tener mayor cuidado, ya que es considerado un periodo crítico para la formación de la 

identidad y el autoconcepto. Por lo cual, este estudio enfatiza en determinar la influencia 

entre las habilidades sociales y redes sociales en estudiantes, también proporcionar 

información a la institución educativa y futuras investigación referente al tema. 

La investigación se estructura en cinco capítulos, organizados de la siguiente 

manera: El primer capítulo se centra en el marco teórico, abarcando diversas teorías y las 

bases teóricas proporcionadas, además de revisar investigaciones previas a nivel mundial 

y nacional, culminando con el marco conceptual.  

En el segundo capítulo, se aborda la problemática del estudio, presentando la 

situación problemática, los antecedentes teóricos, y definiendo el problema general y los 

específicos, los objetivos, la delimitación del estudio, y la justificación e importancia del 

mismo. También se detallan los supuestos, las hipótesis general y específicas, y se 

clarifican las variables e indicadores.  

El tercer capítulo describe la metodología utilizada, incluyendo la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de evaluación, y el proceso de sistematización de 

datos.  

El cuarto capítulo presenta y explica los resultados obtenidos, la contrastación de 

hipótesis y el análisis crítico de los mismos.  
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El quinto capítulo concluye con las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

estudio. Finalmente, se incluyen anexos que documentan el trabajo realizado. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Finalizada la segunda década del siglo XXI, es indudable que el uso de las 

tecnologías se ha consolidado y forma parte de la cotidianidad de distintas generaciones. 

Tales tecnologías han tenido impactos destacables, pero estudios especializados han 

encontrado también aspectos preocupantes, especialmente por su uso excesivo y el 

potencial adictivo a ellas, que es el ámbito en el que se inserta el presente artículo y que 

se ha fortalecido en el contexto de un cambio de noción respecto a la adicción que los 

individuos pueden desarrollar a diversos comportamientos, una vez superada la idea de 

que dicho trastorno solo era posible por la ingestión de sustancias psicoactivas 

(Andreassen et al., 2016).  

A nivel internacional según Gómez y Martín (2018), indican que el 98% de los 

jóvenes a nivel mundial utilizan el internet para comunicarse, de los cuales el 3% utiliza 

las redes sociales 2 horas al día mientras que el 5% lo hace excesivamente, es decir más 

de 5 horas al día. Los datos del Banco Mundial (2018), que se muestran en su página 

institucional, las cifras en Perú muestran que 4 de cada 10 peruanos (de los 8 años hacia 

adelante) tienen acceso a internet, utilizando las redes sociales de 2 a 4 horas diariamente. 

En el contexto nacional, la Fundación Mapfre, Prevensis en conjunto con el 

Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, en su investigación incluyó a 

796 adolescentes de 13 a 17 años de institutos estatales y particulares de Arequipa y Lima, 

se descubrió que el 16,2% de los estudiantes encontrándose en peligro de adquirir 

adicción a Internet (CAI). Y de esa cifra, el 9,4% ya presenta conductas significativas de 
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adicción online; en consecuencia, de este grupo en riesgo, 1 de cada 10 jóvenes en nuestra 

nación ya se encuentra en un nivel avanzado de obsesión a internet (Prevensis, 2016).  

En el Perú, según (IPSOS, 2018) las redes sociales en el Perú existen 11,2 millones 

de usuarios, en tanto que las redes más usadas son el Facebook, WhatsApp, y YouTube. 

Si bien las redes sociales tienen varios beneficios como transmitir un video en tiempo 

real, grabar contenidos, postear opiniones, publicar fotos, compartir algunos contenidos 

interesantes, etc.  

Asimismo, según Laboratorios del Futuro Consulting (2019), el rango de edad de 

los consumidores jóvenes en el que más destaca el uso de las redes sociales se sitúa entre 

los 15 y los 24 años. En consecuencia, los adolescentes y jóvenes, son los primeros 

consumidores de redes sociales. 

Según Zegarra y Cuba (2017), Afirman que el uso prolongado de este tipo de 

dispositivos, en ocasiones, puede con llevar que los jóvenes se conviertan en adictos a 

internet. Los adolescentes que son considerados como dependientes al uso de las redes 

sociales u otro tipo de herramientas que proporciona internet suelen sufrir de problemas 

de autoestima o de comunicación, así como, inestabilidad emocional, lo que demuestra 

un déficit en habilidades sociales. 

Por otro lado Zambrano et al. (2017), Nos dice que las habilidades sociales en la 

etapa de la adolescencia es un tema de interés, debido a la gran cantidad de variaciones 

de comportamientos y actitudes que se presentan en esta etapa de la vida cabe mencionar 

que a partir del correcto uso de las habilidades sociales se pueden expresar las opiniones, 

pensamientos o deseos sin hacer sentir mal a las otras personas, De igual importancia (Gil 

y Llinás, 2020) nos indica que se relaciona con tener la capacidad de aceptar las opiniones 
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y las críticas de las demás personas sin que dichas opiniones interfieran en nuestros 

sentimientos; esto genera que se produzcan relaciones sociales de calidad.  

Tras las aportaciones de diversos autores, se puede concluir que las habilidades 

sociales hacen referencia al conjunto de capacidades y comportamiento  que se llevan a 

cabo con la finalidad de interactuar y relacionarse de manera apropiada con los demás 

(Dávila, 2018), manifestando las deficiencias en las habilidades sociales repercuten en el 

fomento de enfermedades psicopatológicas y conductas disfuncionales en el contexto 

familiar y educativo, Betina (2011).  

En este sentido, en el ámbito educativo una de las problemáticas es el poco 

desarrollo de las habilidades sociales que se imparten a los estudiantes, puesto que es 

difícil fomentar un diálogo fluido con opiniones de todos. Como señala Paz (2019), Esto 

también se debe a la rutina de trabajo, la vida acelerada, una realidad muy percibida y 

frecuente es que en muchos hogares ambos padres trabajan y los estudiantes se quedan 

solos en sus casas, por muchas horas sin la compañía de los padres,  se quedan a cargo de 

los abuelos, otros con los tíos, en sentido, es evidente que frente a esta problemática el 

contacto y las relaciones interpersonales entre hijos y padres se ven afectados, puesto que 

les cuesta expresar sus opiniones, saber decir no, expresar su disconformidad, reclamar 

asertivamente e interactuar con su entorno, ya sea en la escuela, en la familia o grupos 

donde participe. 

En nuestra región de Puno no es ajena a esta problemática del uso excesivo de las 

redes sociales de parte de los estudiantes; en un estudio realizado por Choquecota y 

Barrantes (2019), en estudiantes de la I.E.S. Colegio Adventista Túpac Amaru, hallaron 

que 45,7% y 35,4% de varones y mujeres, evidenciando un nivel de adición a internet; 

Así mismo Ccopa y Turpo (2019)quienes realizaron su investigación en la I.E.S. 
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Politécnico Huascar de Puno, encontraron que el 30% de adolescentes de esa institución 

presenta una dependencia alta a las redes sociales; por lo cual es de notarse la adicción a 

las redes sociales presentada por los alumnos de diferentes instituciones en nuestra región. 

Dentro de la problemática que se ha detectado en el colegio secundario 

Independencia Nacional de Puno, es que los padres de familia han manifestado en varias 

ocasiones en las reuniones su creciente preocupación por el uso excesivo y 

frecuentemente inadecuado del celular por parte de sus hijos, especialmente en redes 

sociales como Facebook, Tiktok y juegos en línea. Además, se encontró en el PEI (2023) 

de la institución, en su diagnóstico, que los alumnos tienen esta dependencia a las redes 

sociales, al uso inapropiado de su conversación y visualización de videos, incluso durante 

el horario escolar igualmente se pudo observar que en la mayoría de estudiantes, tienen 

acceso irrestricto a internet (redes sociales), además presentan problemas de 

socialización, como no ser capaces de resolver conflictos o problemas entre pares, lo que 

los lleva a recurrir a la agresión verbal y, en algunos casos, física, lo que se traduce en 

una falta de empatía hacia sus compañeros.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Pregunta General 

¿En qué medida influye las redes sociales en las habilidades sociales de 

los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional de Puno-2023? 

1
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1.2.2 Preguntas Específicas 

¿De qué manera influye la frecuencia de conexión de las redes sociales en 

las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S. 

Independencia Nacional de Puno-2023? 

¿De qué manera influye la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S. 

Independencia Nacional de Puno-2023? 

¿De qué manera influye la obsesión por el uso de las redes sociales en las 

habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S. Independencia 

Nacional de Puno-2023? 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Hipótesis General 

Las redes sociales influyen significativamente en las habilidades sociales 

de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S Independencia Nacional de Puno-

2023 

1.3.2 Hipótesis Específicas 

Existe influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales en las 

habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S Independencia 

Nacional de Puno-2023. 

1
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Existe influencia de la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S 

Independencia Nacional de Puno-2023. 

Existe influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en las 

habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S Independencia 

Nacional de Puno-2023. 

1.4 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El presente estudio es relevante porque hace referencia la problemática de los 

estudiantes de la IES Independencia Nacional, que sin darse cuenta día a día viven más 

dependiente de las redes sociales, así conduciendo a un bajo desarrollo de las habilidades 

sociales. Teniendo como efectos negativos, conductas antisociales como: no ser capaces 

de hablar por sí mismos o de forma asertiva con los compañeros, posponer actividades 

típicas que los jóvenes deberían realizar y tener más dificultades para relacionarse con su 

ambiente porque descuidan asistir a sus reuniones que les permitan interactuar con los 

demás o, si lo hacen, están constantemente mirando el móvil y le dan prioridad sobre 

hablar con los que les rodean. 

Por consiguiente este estudio determinará si la adicción a Internet en las redes 

sociales influye o no en la capacidad de los adolescentes para desarrollar habilidades 

sociales de forma adecuada. Nuestro objetivo es confirmar la hipótesis teórica de que la 

población objeto de estudio tiene menos capacidad para las habilidades sociales cuanto 

más utiliza Internet. 

La importancia del estudio radico en los hallazgos que serán significativos y 

proporcionarán a la institución educativa Independencia Nacional los datos necesarios 
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para realizar una planificación sobre esta problemática y así mejorar el desarrollo integral 

del alumno. Además, los resultados respaldarán iniciativas educativas que apoyen el uso 

cuidadosamente regulado de los sitios de medios sociales en beneficio de los estudiantes. 

Así también este estudio servirá a esta institución como insumo para el desarrollo de su 

plan de diagnóstico y promover diversas actividades para potenciar las habilidades 

sociales de sus alumnos.  

El estudio busca incrementar el conocimiento sobre las repercusiones de las redes 

sociales en los estudiantes en nuestra región de Puno. Por otro lado, las conclusiones del 

estudio servirán para concienciar a los apoderados y concurrencia sobre las consecuencias 

de la adicción a Internet en las conexiones sociales que establecen los adolescentes en 

esta etapa de su desarrollo.  

Finalmente, este estudio señala la influencia de las redes sociales en la vida de los 

adolescentes y jóvenes estudiantes, aunque tiene muchos beneficios, se ha encontrado 

efectos negativos que este estudio determino cómo llevar a una mayor sensación de 

aislamiento, además de pasar demasiado tiempo en línea puede disminuir las 

oportunidades para que los estudiantes practiquen sus habilidades sociales en situaciones 

cara a cara. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de las redes sociales en las habilidades sociales 

de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S Independencia Nacional de Puno-

2023. 

1
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1.5.2 Objetivos específicos 

Establecer la influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales 

en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S 

Independencia Nacional de Puno-2023. 

Identificar la influencia de la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S 

Independencia Nacional de Puno-2023. 

Establecer la influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en 

las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S 

Independencia Nacional de Puno-2023. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 A nivel internacional  

Farinango y Lara (2019), en su investigación titulada: “Uso de redes 

sociales como elementos inhibidores de habilidades sociales en estudiantes de 

bachillerato del Colegio Universitario UTN, en el periodo académico 2018-2019”, 

tuvo como objetivo examinar el uso de redes sociales como elemento inhibidor de 

habilidades sociales utilizando como herramienta un cuestionario compuesto por 

18 preguntas derivadas de las variables, el cual fue realizado en Ecuador de 

carácter cuantitativo. Según los resultados, WhatsApp es la plataforma de redes 

sociales más popular, con un 45,8% de uso. El 81,3% de los encuestados afirma 

dedicar entre una y cinco horas diarias a las redes sociales, y el 36,2% dice 

utilizarlas para chatear con amigos. En cuanto a las habilidades sociales, el 62,3% 

de los encuestados dice tener habilidades sociales buenas o excelentes, el 22% 

dice que son regulares o deficientes, y el 19% dice tener habilidades sociales 

básicas. La planificación y las habilidades sociales avanzadas son irregulares y 

deficientes en el 40,7% y 52%, respectivamente; las habilidades sociales afectivas 

son buenas y excelentes en el 58,3%; el manejo del estrés, la negociación y la 

resolución no agresiva de conflictos son irregulares y deficientes en el 12,4% y 

215%, respectivamente. Con una puntuación media de 66,49, es evidente que los 

alumnos hacen uso regularmente de las redes sociales mantienen continuamente 

un rango asociado a tener fuertes habilidades sociales. Esto precisa que, aunque 

1
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la utilización de las redes sociales dispone a las personas comunicarse entre sí de 

forma virtual, ya progresan más que cuando lo hacen en persona. 

Diaz y Lázaro (2017), en su artículo: “La adicción al WhatsApp en 

adolescentes y sus implicaciones en las habilidades sociales”, Tuvo como objetivo 

examinar el modo en que las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ayudan a los adolescentes a desarrollar sus habilidades sociales. También 

se plantea si la adicción que genera el uso de apps de mensajería como WhatsApp 

podría ayudar a los adolescentes a ser más hábiles socialmente. Se aporta un caso 

estudiado tomando como muestra un grupo de alumnos de varios institutos de 

Madrid. En contra de lo que se suponía en la hipótesis inicial, se descubrió a través 

del análisis cuantitativo que los datos arribados una relación inexistente entre las 

variables que se estudiaron. En consecuencia, las conclusiones mostraron que no 

existe una asociación directa de las variables estudiadas.  

Franco y Urrea (2020), en su estudio: “Relación entre el uso constante de 

las redes y las habilidades sociales”, en su investigación donde el objetivo es 

precisar la conexión entre la adicción de los adolescentes a los medios sociales y 

el manejo de las redes sociales. La investigación de tipo correlacional, 

participaron 300 adolescentes de colegios estatales y particulares de Bogotá, 

Colombia, cuyas edades comprenden entre los 11 y 17 años. La muestra refirió 

tanto a la escala EHS como al cuestionario ARS. Siendo los resultados, una 

correlación negativa entre la dependencia a los RH y el EHS (r=-.548, p.01). Los 

estudiantes de instituciones particulares presentan un elevado grado de adicción a 

las redes sociales, mientras que las instituciones estatales mostraban un mayor 
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grado de adicción a los HH.SS. Concluyendo, existe una correlación negativa 

significativa entre las tres dimensiones ARS y las dimensiones EHS. 

2.1.2 A nivel nacional  

Romo (2018), en su estudio: “Adicción a internet y habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa Internacional Elim de Villa 

El Salvador – 2017”. Donde el objetivo general fue: la determinación de la 

existencia de asociación entre la dependencia a internet con las habilidades 

sociales en alumnos de bachillerato que asisten a la Internacional Elim de Villa El 

Salvador en 2017. El diseño correlacional, transversal y no experimental del 

estudio se basó en la técnica deductiva ficticia. El estudio estuvo conformado por 

250 alumnos de bachillerato de primero a quinto grado. Para la recolección de 

datos de la primera y segunda variable, respectivamente, se usó la Escala de 

Adicción a Internet de Lima (EAIL) y la Lista de Verificación de Evaluación de 

Habilidades Sociales creada por el Instituto Especializado de Salud Mental 

"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi". El principal hallazgo es que existe una 

asociación marginalmente significativa pero débilmente negativa de la 

dependencia a Internet con las habilidades sociales, Rho= - 0,313. En otras 

palabras, el desarrollo de habilidades sociales está negativamente correlacionado 

con la frecuencia de adicción a internet. 

Alvites (2022), en su investigacion sobre: “Redes sociales y habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José Olaya 

Balandra-Santa Rosa”. El objetivo del presente estudio fue conocer cómo se 

correlacionan las habilidades sociales y la dependencia a las redes sociales en los 

alumnos de bachillerato de la Institución de primero a tercero de bachillerato, 82 
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adolescentes entre 12 y 15 años participaron en la investigación correlacional. El 

ARS de Escurra y el EHS de Gismero, fueron los instrumentos utilizados. Los 

resultados indican una correlación inexistente entre las habilidades sociales y la 

adicción a las redes sociales (p>.05). Por otra parte, las habilidades sociales son 

deficientes, y hay una cantidad insuficiente de adicción, preocupación y 

dependencia de las redes sociales. En conclusión, existe una asociación entre el 

uso excesivo de las redes sociales y las dimensiones de iniciar el contacto con el 

otro sexo y la autodefensa que es favorable. 

Bravo (2019), en su investigación: “Relación del uso de las redes sociales 

en el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Trujillo”. En el presente estudio el objetivo fue examinar 

a los alumnos de primero a quinto año de secundaria de una institución educativa 

particular de Trujillo, para ver cómo se correlacionaba la adicción a las redes 

sociales con los niveles de competencia social. Para esta investigación descriptiva 

correlacional de corte transversal se empleó la población completa de 106 

estudiantes; sin embargo, 13 individuos tuvieron que ser eliminados debido a 

criterios de exclusión, por lo que la población final fue de 93 estudiantes. La escala 

de HH. SS. de César Ruiz y el instrumento de adicción a las redes sociales fueron 

los dos instrumentos que se utilizaron para correlacionar las variables. Como el 

resultado de p>.05 sugiere que las redes sociales no son muy relativas en el grado 

de habilidades sociales, se determina que no existe relación significativa entre las 

variables y las dimensiones. 

Sánchez (2019), en su estudio: “Adicción a las Redes Sociales y 

Habilidades Sociales en estudiantes de una Institución Educativa – 2019”. El 
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objetivo general del estudio es precisar la conexión entre las habilidades sociales 

y la adicción a las redes sociales en estudiantes de la IES Alto Trujillo "Fe y 

Alegría" en el año 2019. La metodología de investigación fue de tipo cuantitativo 

y el diseño del estudio es transaccional, descriptivo y correlativo. El enfoque es 

ficticio deductivo, y el diseño es causal correlacional y no experimental. 

Utilizamos 86 estudiantes como grupo de muestra, y se les administró el 

cuestionario para las variables Habilidades Sociales y Adicción a las Redes 

Sociales. Los datos se analizaron estadísticamente, lo que arrojó los siguientes 

resultados: En cuanto a la variable adicción a las redes sociales, el 92% de los 

estudiantes puntuó adecuadamente, mientras que el 98% de media se encontró con 

la variable habilidades sociales. El coeficiente Rho Spearman, que mide el grado 

de correlación entre dos variables, se determinó en 0,145, con un nivel de 

significación de 0,184 y un valor p de 0,05, lo que indica que no existe una relación 

significativa entre la adicción a las redes sociales y las habilidades sociales. Se 

llegó a una conclusión similar sobre la falta de relación entre las habilidades 

sociales y los aspectos de cultura joven, socialización, identidad virtual y 

popularidad. 

2.1.3 A nivel local  

Turpo y Ccopa (2019), en su estudio: “Adicción a las Redes Sociales y 

habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa Politécnico 

Huáscar de Puno, 2019”, Donde el objetivo es analizar la conexión entre la 

dependencia a las redes sociales y las habilidades interpersonales en jóvenes que 

asisten a la IES Politécnica Huáscar de Puno. En el estudio fueron seleccionados 

130 estudiantes por medio del muestreo no probabilístico a elección del 

2

3

16

18



 

30 

 

 

investigador. La metodología fue de diseño descriptivo-correlacional y tipo no 

experimental- transeccional. En la recolección de datos de ambas variables se 

utilizó la escala validada de Salas y Escurra, acerca de la adicción a las redes 

sociales y la escala de habilidades sociales dadas por el MINSA en la Promoción 

de la Salud. El estudio de las variables se realizó por la prueba estadística Chi-

cuadrado de Pearson, con una fiabilidad del 95% y un nivel de significación de 

p0,05. Dado que el chi-cuadrado computado, o x c2, es mayor que el x t2, se 

concluye que las dos variables están relacionadas (chi-cuadrado tabulado). se 

presentan los siguientes porcentajes: el 10,8% de la población tiene alta adicción 

a las RR. SS. y bajo promedio de H. S., el 24,6% de la población tiene bajo 

promedio de H. S. y el 39,2% tiene adicción media a las redes sociales. 

Aguilar (2021), en su estudio: “Adicción a redes sociales y logro de 

competencias en estudiantes de secundaria de Macarí, Puno”. El objetivo del 

estudio fue conocer la relación entre la adicción a las redes sociales y el logro de 

competencias en alumnos de 4to de secundaria del colegio Santa Luca Fe y Alegra 

N 27 del distrito de Macarí, Puno. El estudio fue cuantitativo utilizando un diseño 

descriptivo correlacional, y para recolectar los datos se utilizó un cuestionario de 

adicción a las redes sociales. Los resultados del cuestionario se cotejaron con los 

datos sobre el logro de competencias de los estudiantes. Se obtuvo p=.004 < 0.050 

y el coeficiente Rho de Spearman, fue de r= -.409, Encontrándose una relación 

moderada e inversa de las variables, los resultados arribados nos permiten concluir 

una relación significativa entre las variables. El principal hallazgo fue que, de 

acuerdo con la hipótesis alternativa, el desempeño competencial de los estudiantes 

de 4º de bachillerato disminuyó al aumentar la adicción a las redes sociales. 
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Onofre (2019), en su tesis titulada: “Correlación entre la adicción por las 

redes sociales y el comportamiento de los estudiantes de la escuela profesional de 

ingeniería civil de la universidad nacional del altiplano de Puno – 2018” tuvo el 

objetivo de evaluar la gravedad de tres aspectos de la adicción a las RR. SS. Se 

usó el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales de Escurra y Salas. La 

población estuvo determinada por 909 estudiantes de los cuales se obtuvo una 

muestra por estratos de los cuales 100 alumnos de esa escuela profesional. Se 

empleó la técnica de la encuesta y como herramienta de encuesta el cuestionario, 

y en el análisis estadístico se realizó mediante el estadígrafo de la correlación de 

Pearson, determinando la inexistencia de una correlación entre la dimensión de 

obsesión por las redes sociales. El uso excesivo de las redes sociales y la 

modificación del comportamiento están correlacionados positivamente. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Teoría social y conductual 

2.2.1.1 Teoría social  

En el campo de la teoría social, Arias y colaboradores (2012, p. 

4) destacan dos aspectos principales: las macro y micro situaciones, siendo 

las últimas más relevantes en el contexto de la adicción a internet. Este 

enfoque se centra en el ambiente familiar, señalando que la permisividad 

de los padres o tutores en el uso excesivo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) con acceso a Internet durante la 

adolescencia aumenta la probabilidad de adicción. Por contraste, los 
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adolescentes con normas claras sobre el uso de estos dispositivos tienden 

a tener menor riesgo de adicción. 

2.2.1.2 Teoría Cognitivo-Conductual  

Según Davis (2001), propone que el uso excesivo de Internet se 

asocia con dos tipos de patologías. La primera se refiere a 

comportamientos que no se manifiestan en la vida real y que solo se 

expresan a través de Internet, como una forma de comunicación alternativa 

para aquellos que no pueden expresarse o que están limitados por la 

distancia. La segunda se relaciona con comportamientos específicos como 

las apuestas, compras compulsivas en línea y el consumo de pornografía. 

Estas actividades reflejan una búsqueda de autonomía y aceptación, algo 

que muchas personas anhelan. Si estas necesidades no se satisfacen en el 

entorno físico cercano, las personas pueden encontrar que sus vidas en 

línea ofrecen un mayor alcance y refuerzan sus objetivos, llevándolas a 

invertir más tiempo y energía en el mundo virtual. 

Por tanto en la presente investigación se vio por conveniente 

trabajar con la teoría cognitiva conductual, debido a que los estudiantes 

desarrollan comportamientos que no se manifiestan en la vida real que es 

expresado mediante las redes sociales y también la teoría social respalda 

este estudio ya que busca comprender el impacto significativo del 

ambiente familiar y la permisividad en el uso de la redes sociales por 

ausencia de reglas definidas en el hogar.  Es importante tener en cuenta 

estos aspectos al considerar cómo las redes sociales afectan la experiencia 
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estudiantil y el desarrollo personal en la formación de la identidad, la 

autoimagen y las interacciones sociales de los estudiantes. 

2.2.2 Redes Sociales 

2.2.2.1 Definición 

Las redes sociales son servicios de internet que nos permiten tener 

vínculos comunicativos con otras personas, así como para conocer 

personas y compartir diversos contenidos digitales en la que es divertido 

seguir a otras personas y que ellas te sigan también. Según VandenBos 

(2015) Nos menciona que las redes sociales es un conjunto de 

interacciones medianamente organizadas de una persona o grupo que tiene 

con los demás, en la que existen formas de comunicación, patrones de 

agrado o no y, la fuerza de las relaciones interpersonales, pues 

efectivamente las redes sociales permiten que nos comuniquemos de 

manera libre e inmediata en donde se pueden intercambiar ya sean 

pensamientos opiniones intereses o productos y servicios. 

Astorga y Schmidt (2017) observan que, en los últimos años, 

estas redes han sufrido una notable transformación, ampliando y 

diversificando las posibilidades que ofrecen estos nuevos medios, viendo 

que en la actualidad el uso de estas tecnologías por parte de los individuos 

es casi diario, incluyendo la consulta de páginas web y el correo 

electrónico. Por otro lado Molina y Toledo (2014) indican que el fenómeno 

de las redes sociales, está generando un gran impacto en la sociedad actual.  
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Así mismo Arévalo (2019), sostuvo que las redes sociales 

facilitan las interacciones entre personas de todo el mundo buscando la 

integración de todas las formas posibles, es decir, estas redes virtuales 

apoyan el tránsito fluido de la información y conocimiento, teniendo en 

cuenta que las fronteras físicas y temporales ya no son grandes limitantes.  

Esto predominando más en las nuevas generaciones, en la que se 

impone un nuevo estilo a la hora de relacionarse y llevar a cabo una 

comunicación virtual, en el cual se hace innecesaria la presencia física, 

tanto del emisor como del receptor, como menciona (Gértrudix et al., 

2017) En los últimos tiempos, su uso ha aumentado considerablemente 

entre la población joven y adolescente, referidas a la ausencia de contacto 

físico, inexistencia de relación entre la identidad del individuo en el mundo 

real y la fuerte presencia de los dispositivos móviles.  

Por lo cual (Malaeb et al., 2020) menciona que las redes sociales 

ofrecen beneficios para las personas, como: entretenimiento, actividad 

social, juegos, y comunicación, existen también aspectos desfavorables 

para la calidad de vida de éstas, como la depresión y la ansiedad. Como 

también  (Hawi & Samaha, 2017) refiere que el uso desmedido de las redes 

sociales pueden crear sintomatología propia de las adicciones, tales como 

el síndrome de tolerancia, abstinencia, recaída, alteración del estado de 

ánimo también  creando dependencias psicológicas o adicciones sin 

sustancias convirtiéndose en problemas que están afectando a las 

relaciones sociales e interpersonales, familiares, afectivas, el trabajo, el 

rendimiento en la escuela, etc. 
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2.2.2.2 Adicción a las redes sociales  

La adicción a las redes sociales, según Carbonell y Oberst (2015), 

se desarrolla como una respuesta a un patrón de comportamiento 

inadaptado en su uso, Además Escurra y Salas (2014) argumentan que este 

tipo de adicción sigue los criterios de la adicción a sustancias, pero 

sustituyendo estas últimas por las redes sociales, esto entendiéndose que 

la adicción se basa en un criterio de dependencia. Así, la adicción a las 

redes sociales se caracteriza por un conjunto de síntomas cognitivos, 

conductuales y físicos que demuestran que una persona utiliza estas 

plataformas de manera constante, a pesar de las dificultades significativas 

que ello puede ocasionar en su vida, Este hecho ha llevado a algunos a 

hablar de que tal abuso puede ser un problema de salud pública (Malak et 

al., 2017) 

Esto se vincula con el uso desmedido del internet, redes sociales 

y/o dispositivos que permitan acceder a dichas redes (celular, 

computadora, entre otros.) Este uso desmedido se ha definido en la 

literatura como adicción a las redes sociales. Vale resaltar que esto se 

puede considerar como una extensión de la adicción al internet debido a 

que las redes sociales son una funcionalidad accesible por internet (Donald 

et al., 2018). 

El objetivo es entender por qué estas redes capturan tan 

rápidamente la atención de los estudiantes, llevándolos a veces a perder el 

control de sus actividades, con la llegada de estas plataformas, los jóvenes 

encuentran entretenimiento, pero a menudo no son conscientes de los 
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peligros de crear una vida virtual que puede interferir con el desarrollo 

adecuado de sus etapas vitales como adolescentes y estudiantes. Ayala 

(2014).  

Al usar estas plataformas los adolescentes cumplen con una serie 

de necesidades individuales y de pertenencia a un grupo creando  espacios 

de interacción y desarrollo para jóvenes con ansiedad social, quienes 

pueden comunicarse con mayor fluidez a través de dispositivos 

electrónicos. 

2.2.2.3 Características 

Al respecto Martín et al., (2021) indica que las redes sociales son 

las interconexiones que las personas utilizan para comunicarse e 

intercambiar información como una reunión de personas, conocidas o 

desconocidas, que interactuarán entre sí, redefiniendo al grupo y 

retroalimentándolo. Permitiendo que las personas coordinen actividades a 

escala mundial y en muy poco tiempo compartir información en casi 

cualquier formato audio, video, texto o imagen actualizándose en tiempo 

real expresando su opinión ya sea a través de comentarios escritos o 

reacciones como emoticones. En tal sentido, Caldevilla (2010) refiere que 

para comprender los usos de las redes sociales se deben conocer su 

capacidad de interacción, personalización y revolución lingüística: 

-   Interactividad: Hace referencia a la comunicación entre las personas y 

los dispositivos o los contenidos digitales que son más usados para 

poder intercambiar todo tipo de información. 
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-    Personalización: Las redes nos permiten seleccionar con quienes, como 

y cuando compartir información; así generar contenidos a gusto, esta 

característica facilita la búsqueda de identidad, como compartir 

pensamientos, vivencias a través de videos, etc. 

-  Revolución lingüística: la falta de normas y jurisdicción, generan una 

tendencia de código propio en el lenguaje que, en muchos casos, es 

generado por el sentido común e inteligencia colectiva, tendiendo a ser 

en muchos casos amenazante y perjudicial para el propio lenguaje. Así 

mismo no existe un control adecuado en la emisión de datos, por lo que 

cualquier usuario podría tener a disposición información privada. 

2.2.2.4 Tipos   

Arones y Barzola (2018), las redes sociales se agrupan en directas 

e indirectas, donde las redes sociales directas son donde las personas crean 

perfiles ya sea para entretenimiento o uso profesional y se relacionan con 

otros usuarios compartiendo algún interés en común, y entre las principales 

de ellas: Aunque la mayoría de las redes sociales permiten compartir 

contenidos en diversos formatos. 

Las redes sociales a las cuales se les destina mayor uso, se estiman 

según la cantidad de usuarios que tiene registrados e interactúan con 

mayores frecuencias, de los cuales destaca Facebook, seguido de 

WhatsApp, Instagram y Twitter, usadas para compartir intereses comunes, 

entretenimiento o uso profesional (Collado, 2017). 

1
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- Facebook: Fue fundada por Mark Zuckerberg en el 2004, con el 

objetivo mantener al mundo conectado y así descubrir lo que está 

sucediendo, como expresar intereses es una red social cibernética: es la 

más visitada a nivel mundial con más de 2.320 millones de usuarios, 

está considerada en América Latina como la red de mayor utilidad  para 

satisfacer necesidades como la integración social, integración personal 

y evasión.       Como nos dice Dillon (2013) como Morduchowicz en su 

libro (2008) concluyeron que mediante las redes sociales como el 

facebook los adolescentes buscan conocerse a sí mismos y construir una 

imagen ante los demás que le permita integrarse al resto del colectivo, 

en una etapa de desarrollo evolutivo tan importante. 

- WhatsApp: Es un tipo de red social de comunicación que actualmente 

se utiliza de manera indispensable para intercambiar mensajes 

instantáneos audios, videos, fotos, llamadas y video llamadas a través 

del teléfono móvil siendo esto muy conveniente para estar en contacto 

con aquellas personas que se encuentren lejos nos permite interactuar 

de manera inmediata y hacer reuniones en caso de trabajos laborales y 

educativos. Actualmente WhatsApp es la aplicación instantánea más 

valorada y utilizada por los jóvenes ya que en su mayoría son ellos 

quienes disponen de un Smartphone y a la vez se encuentran casi 

siempre conectados, por su capacidad, facilidad de acceso y costo. Esto 

la ha llevado a situarla en el primer lugar de las nuevas formas de 

comunicación actual (Rubio Romero & Perlado, 2015). En muchos 

casos es la principal razón por la que los adolescentes piden a sus padres 

disponer de uno de estos terminales. No tener WhatsApp y estar fuera 
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de los grupos es para ellos como estar fuera de las relaciones sociales y 

desconectados del entorno. Según Fernández (2017) menciona que en 

el año 2017, se enviaron 42.000 millones de mensajes diarios a través 

del WhatsApp. 

- Tik tok:  Es una de las redes más populares en jóvenes donde la mayoría 

de usuarios la utilizan, para crear, compartir y descubrir contenidos en 

videos que está en un principio tenían una duración de 15 segundos y 

ahora tienen 3 minutos de duración breve. Teniendo la libertad de 

comentar descargar y publicar videos de forma instantánea también 

estas puedes editarlas con filtros.El consumo de información de las 

redes sociales que en este caso específico se enfatiza TikTok influye en 

las dinámicas diarias de los adolescentes que en el peor de los 

escenarios sino se toman acciones pueden generar prejuicios 

principalmente en como se perciben, la visión hacia el futuro y su 

autoconcepción (Cueva & Tapia, 2022). 

- Twitter:  Es una de las redes sociales que permite intercambiar, 

actualizar y descubrir diferentes informaciones de todo tipo en donde 

se puede compartir videos o fotos. También se puede revisar las ultimas 

noticias y opiniones de interés (Rayo, 2014). Esta red se da de manera 

abierta todas las personas pueden utilizarlas es una herramienta versátil 

y muy dinámica. Así mismo, Chávez (2013) acotó que: “Twitter es la 

prueba de cambio en las relaciones en el proceso comunicativo 

elementos del proceso comunicativo porque el individuo en la era de 

las redes sociales cumple el rol de creador y audiencia que tendrá un 

protagonismo y participación a través de la expresión personal”.  
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- Instagram Es una de las redes sociales con mayor avance que lo utilizan 

las personas para realizar publicidades ya que nos permite subir videos 

y fotografías también comunicar algún tema interesante como 

promocionar distintas marcas y tener bastantes interacción entre el 

usuario y la marca, (Pintor et al., 2017). El problema reside en la 

utilización de la red social Instagram como reconocimiento social, 

esperando la valoración externa de los seguidores, en definitiva, 

buscamos la opinión del otro para reconocer a nuestro “yo interno”, se 

convierte pues en un ejercicio de aceptación social frente a un ejercicio 

de mejora y aprendizaje continuo, dotándole de importancia y poder a 

las opiniones de los demás y, por tanto, poder sobre nosotros mismos 

(Ruiz, 2018). 

2.2.2.5 Dimensiones 

Tenemos a los autores Escurra y Salas (2014) que ha desarrollado 

un modelo de la adicción a las redes sociales de tres dimensiones:  

2.2.2.5.1      Obsesión por las redes sociales 

Esta preocupación constante genera un desgaste de energía 

mental que afecta al desarrollo adecuado de las actividades vitales, lo cual 

es una característica común entre las adicciones (Greenfiel, 2004, citado 

por Flores, 2016), así mismo Escurra y Salas (2014) nos dice que está 

referido de tener la necesidad de estar conectado recurrente a las redes 

sociales en la cual adquiere sentimientos de ansiedad y preocupación 

obteniendo como consecuencias el mal humor y haciendo que cada día 

tenga menos interacción con sus familiares o amigos por el tiempo 
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dedicado a las redes sociales aislándose de las mismas, afectando esto en 

el desenvolvimiento social adoptando la timidez, A demás  Rayo (2014) 

afirma que:  El uso de las redes sociales se ha vuelto una adicción en 

algunas de las personas, ya que es tanta su obsesión por el uso del internet 

que han puesto en peligro tanto su trabajo como sus relaciones. 

2.2.2.5.2      Falta de control en el uso de las redes sociales 

Según el autor  Flores (2016) refería que la adicción es la “pérdida 

de control de la persona ante cierto tipo de conductas que tiene como 

características producir dependencia, síndrome de abstinencia, tolerancia, 

vivir para y en función de esa conducta, por otro lado  Escurra y Salas 

(2014) nos dice que corresponde a la recurrente preocupación por falta de 

control del uso de redes sociales para poder realizar otras actividades como 

académicas postergando y descuidando de las tareas y estudios. Esto 

expresa la falta de autorregulación en el uso de las redes sociales dejando 

de lado responsabilidades adquiriendo hábitos dañinos para nuestro 

desarrollo. 

A demás Gonzáles (2015) señala que el elemento esencial de 

todos los trastornos adictivos es la falta de control. El descontrol de la 

persona sobre determinada conducta, que al comienzo le es placentera pero 

luego va ganando terreno entre sus preferencias hasta llegar a dominar su 

vida. 
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2.2.2.5.3      Frecuencia de conexión 

De acuerdo con la investigación publicada en 2015 por la 

Biblioteca Nacional de Medicina, refiere que las personas que pasan dos o 

más horas al día usando las redes sociales tienen más probabilidades de 

tener problemas de adicción. Lo normal vendrían a ser dos horas al día y a 

la semana vendrían a ser 14 horas eso está en lo adecuado. 

Según Cabañas & Korzeniowski (2015) mencionan que: “En los 

últimos años, los científicos han estudiado el uso excesivo según la 

frecuencia de conexión de las nuevas tecnologías en los adolescentes y 

existen consecuencias negativas en el ámbito social, emocional y 

cognitivo.” En un estudio realizado a adolescentes, se obtuvo como 

resultado que quienes usaban excesivamente el internet y las redes sociales 

presentaban síntomas de sensibilidad, ansiedad, hostilidad y somatización. 

De manera similar (Diaz et al., 2013)  la frecuencia de uso de 

redes sociales es uno de los criterios para el diagnóstico de adicción al 

internet en donde está relacionado con la pérdida del sentido del tiempo, 

la persona no logra controlar la necesidad de estar conectado al Internet, 

dejando de lado actividades sociales y familiares por pensar y estar 

conectado en línea, pasando más tiempo del que se había programado. 

Mantenerse conectado sin calcular el tiempo mínimo.  
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2.2.3 Habilidades sociales 

2.2.3.1 Definición 

Grover (2020) Las habilidades sociales son consideradas como 

las destrezas que permiten que la persona se desempeñe de modo 

competente en los diversos ambientes Asi mismo Goldstein (1989) 

argumenta que las habilidades sociales son un conjunto de capacidades 

orientadas a facilitar el contacto interpersonal y desarrollar la habilidad 

para resolver conflictos personales o emocionales. Estas habilidades varían 

desde las más básicas hasta las más avanzadas, y se definen como la 

conducta necesaria para relacionarse de manera satisfactoria y directa con 

otros.  

Las habilidades engloban destrezas específicas, por ello es que 

Álvarez (2016) mencionaría que las habilidades sociales son un conjunto 

de destrezas que han sido desarrolladas a lo largo de la vida del sujeto que 

en ese momento las intenta emplear en dicho contexto en específico, 

siendo el quien se encontraría dispuesto por mejorar sus propias 

habilidades personales en la expresión de sus sentimientos; así como, en 

la expresión de sus ideas frente a un grupo para contribuir más en él y 

sentir que sus derechos no sean pisoteados. 

También las habilidades sociales son conductas que se 

manifiestan naturalmente desde la infancia y que son reforzadas por la 

sociedad y el contexto cultural por lo cual el entrenamiento en habilidades 

sociales puede englobar muchos contenidos. Los adolescentes pueden 
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aprender a hacer amistades, a controlar su agresividad, a soportar burlas 

de los demás, a dar y recibir cumplidos o a pedir ayuda. Estas habilidades 

sociales también los pueden llevar a desarrollar habilidades de resolución 

de problemas en situaciones interpersonales que lo ameriten, lo cual 

ayudará en el aprendizaje de una serie de formas alternativas de pensar, 

sentir y actuar, permitiéndole al adolescente ser el protagonista en la 

resolución de los mismos (Aponte et al., 2017). 

La forma más común de interacción con sus pares es a través de 

actividades recreacionales, como señala Betina (2011, p. 166). Mediante 

estas actividades, ya sean individuales o grupales, los adolescentes y niños 

aprenden a interactuar con otros y a cooperar, asumiendo roles dentro de 

los juegos, lo que les ayuda a superar el egocentrismo y a comprender 

gradualmente el mundo social que les rodea. Para que el adolescente pueda 

definir intereses, identidad y habilidades sociales (como liderazgo, trabajo 

en equipo y empatía). 

Por otro lado, se considera la propuesta por Caballo (2007) estas 

habilidades se refieren a la capacidad de un individuo para comportarse 

adecuadamente en situaciones de interacción interpersonal. Implica la 

habilidad de expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos 

de manera apropiada, considerando el contexto. También implica respetar 

las conductas de los demás, siendo consciente de sus necesidades y 

derechos. Una persona competente socialmente puede resolver problemas 

que surjan en el momento, manejando la situación de manera eficaz. Por 

último, se destaca que estas habilidades sociales están orientadas a 
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minimizar la probabilidad de futuros problemas, lo que conlleva a 

establecer relaciones interpersonales más saludables y armoniosas, 

evitando conflictos y malentendidos en el futuro. 

De igual manera, el Ministerio de Salud (MINSA, 2005) resalta 

la importancia de las habilidades sociales según en el desarrollo de 

competencias necesarias para nuestros adolescentes, lo que les permite 

desenvolverse de manera más efectiva en su vida y afrontar los desafíos 

que se les presentan. Estas habilidades sociales también juegan un papel 

clave en fomentar la competitividad que conduce a un cambio saludable 

hacia la madurez. 

Entonces las habilidades sociales se consideran necesarias y de 

mayor importancia para el desarrollo integral de las personas 

convirtiéndose en elemento fundamental en la adolescencia permitiendo la 

comprensión de nuestras propias emociones, de las otras personas 

manteniendo una adecuada expresión y favorecer las forma de interactuar 

con los demás de manera asertiva. 

La enseñanza de habilidades sociales a los estudiantes es una 

competencia y responsabilidad directa de los docentes, en coordinación 

con la familia. El colegio, como una institución fundamental de 

socialización, proporciona comportamientos y actitudes sociales. El aula y 

el colegio son contextos sociales clave donde los adolescentes pasan gran 

parte de su tiempo interactuando entre sí y con adultos, convirtiéndose así 

en uno de los entornos más relevantes para su desarrollo social. Por tanto, 
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es vital que los colegios potencien y enseñen habilidades sociales a los 

alumnos, según lo indica Caballo (2007). 

2.2.3.2 Características  

Aponte et al. (2017) señalan que las habilidades sociales 

caracterizan a la persona por mantener ciertas cualidades que le ayudan a 

poder relacionarse mejor con otras personas, reconociendo estas 

cualidades como comportamientos que se pueden entrenar y se pueden ir 

desarrollando a lo largo de las experiencias personales.  

Las habilidades sociales poseen características esenciales que son 

importantes considerar, Monjas (2014) identifica varias de estas 

características: a) Se manifiestan en acciones, palabras, pensamientos y 

emociones; b) son aprendidas; c) son específicas y responden a cada 

situación particular; d) ocurren en relación con otra persona o varias 

personas; y e) varían en complejidad. Estas características son en parte 

corroboradas por Betina, 2011, p. 163-164), quien destaca principalmente 

tres peculiaridades de las habilidades sociales. 

La primera peculiaridad, la heterogeneidad, se refiere a que las 

habilidades sociales abarcan una amplia gama de comportamientos que 

varían y se aplican en diferentes contextos de la actividad humana. La 

segunda, la naturaleza interactiva, implica que las habilidades sociales se 

desarrollan entre los interlocutores dentro de una secuencia preestablecida 

y adaptada según los participantes y sus ritmos, pero también como un 

sistema integrado. La tercera, la especificidad situacional, sugiere que cada 
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comportamiento social se da en un contexto sociocultural específico, 

regido por normas, tradiciones y cosmovisión. Estos aspectos resaltan la 

complejidad y la importancia de las habilidades sociales en el desarrollo 

humano y en la interacción social. 

 También Monjas (2021), distinguen los siguientes 3 

componentes de las habilidades sociales, que son a) el componente 

conductual (acción), b) el componente emocional (emoción) y c) el 

componente cognitivo (pensamiento).Por otro lado Rodríguez y 

Montanero (2017) se refieren a 5 dimensiones de intervención educativa: 

a) reconocer y expresar sentimientos, b) hacer y rechazar peticiones, c) 

aceptar críticas y disculparse, d) iniciar y mantener conversaciones, hablar 

en público, expresar opiniones y e) trabajar en equipo. 

2.2.3.3 Tipos 

Las habilidades sociales es un conjunto de conductas 

pensamientos, emociones y destrezas existen diversos tipos de habilidades 

sociales estas se emplean en diferentes situaciones. Como menciona 

Peñafiel y Serrano (2010), consideran la clasificación de habilidades 

sociales, según el tipo de capacidad que puedan desarrollar:  

-   Cognitivas: Son relacionados con el intelecto y los procesos mentales 

en todas aquellas que intervienen los aspectos psicológicos, las 

relacionadas con el pensar cómo resolver problemas de matemáticos, 

también se relaciona con la habilidad de tomar decisiones y mantener 
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nuestro equilibrio emocional el reconocimiento de nuestros deseos e 

intereses. 

-   Emocionales: Son aquellas habilidades de mostrar lo que sientes 

implicadas a la expresión y manifestar sus emociones cuando sientes 

disconformidad muestras tu enfado, ira, tristeza o en momentos 

satisfactorios demuestras alegría, felicidad o cuando este incomodo 

demuestras fastidio y todo esto se demuestra a través del tono de voz, 

gestos y el contacto visual.  

-   Instrumentales: Esta clasificación está relacionada con el actuar, tales 

como el inicio de interaccionar con una persona manteniendo una 

conversación realizando preguntas, dar respuestas asertivas, rechazo a 

situaciones incomodas, manteniendo una adecuada postura, tono de 

voz y sostener un contacto visual en todo el dialogo. 

2.2.3.4 Dimensiones 

Monjas (2020) propone las siguientes dimensiones: hacer y 

aceptar cumplidos, hacer y rechazar peticiones, expresar amor, agrado y 

afecto, iniciar y mantener conversaciones, defender los propios derechos, 

expresar opiniones personales, así como justificar molestia, desagrado y 

enfado, petición de cambio de conductas del otro, disculparse o admitir 

ignorancia y afrontar las críticas 

En referencia a lo mismo Gismero (2010), teniendo como base el 

componente conductual y una revisión psicométrica logra determinar 

cinco tipos de respuestas que lo representa en dimensiones de las 

habilidades sociales. 
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2.2.3.4.1     Autoexpresión en situaciones sociales 

Este factor corresponde a la posibilidad y capacidad de una 

persona a poder expresarse de manera espontánea sin ansiedad en donde 

puede hacer preguntas, dar opiniones sin preocupaciones mostrando sus 

sentimientos en diferentes situaciones. Por otro lado, la asertividad y la 

autoafirmación son parte de una correcta autoexpresión ya que consiste en 

defender los derechos y expresar opiniones personales, ya sea la expresión 

de sentimientos positivos o negativos (Elia Roca, 2014). Manifestando que 

es la capacidad de expresarnos en forma espontánea y sin ansiedad frente 

a distintas situaciones sociales, entrevistas laborales, en tiendas, grupos, 

reuniones sociales, etc. Para Díaz et al., (2007). 

2.2.3.4.2      Expresión de enfado o disconformidad 

Es una emoción que los seres humanos solemos manifestar a 

través de la furia, la irritabilidad, el resentimiento, entre otros estados. En 

tanto, es común que el enfado no llegue solo, es decir, el mismo 

generalmente viene acompañado de una serie de efectos físicos, tales como 

el aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea. Así mismo Roca 

(2003) menciona que: “Esta justificado hacer una expresión de 

sentimientos negativos que incluyen malestar y/o disconformidad”.  

Es la capacidad de poder expresar su enfado o desacuerdo con 

algunas situaciones expresar ese sentimiento de disgusto y disconformidad 

justificados con otras personas esto no lo expresar con tal de no tener 

discrepancias y prefiere guardarse lo que le molesta con tal de evitar 
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conflictos con los demás, aunque se trate de amigos o familiares o con 

personas desconocidas. 

2.2.3.4.3      Decir no y cortar interacciones 

Refleja la capacidad de negarse o cortar interacciones que no se 

desea continuar esto implica expresar nuestra disconformidad, se puede 

dar con amigos o con un vendedor con personas con las que nos disgusta 

seguir saliendo o incluso en una relación. En otras situaciones como 

cuando no queremos prestar algo o no queremos hacer algo. Esto implica 

desprenderse de vínculos que nos pueda causar alguna clase de conflicto 

En una investigación llevada a cabo por Senra (2010) afirma que: 

“La baja capacidad de decir no y cortar interacciones en los sujetos 

consumidores habituales, evidencia la carencia de asertividad en ellos que 

se dejan influir por las presiones del medio”.  

2.2.3.4.4      Hacer peticiones 

Esta dimensión corresponde a la facilidad de expresión de 

peticiones a una amiga o un desconocido algo que queremos o deseamos 

como pedir prestado algo o que nos devuelva algo que es de nosotros, una 

persona tiene la capacidad de pedir algo o tratar de cambiar algo por 

ejemplo en un restaurante o una tienda, como nos menciona Roca (2003), 

las habilidades sociales incluyen componentes tan diversos como la 

comunicación verbal y no verbal; el hacer peticiones; la resolución de 

conflictos interpersonales, o a la respuesta eficaz a las críticas y al 

comportamiento irracional de otras personas. 
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2.2.3.4.5      Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto  

 Se define como la habilidad de interactuar con facilidad con el 

sexo opuesto demostrando espontaneidad en dar halagos o cumplidos 

expresar de lo que le gusta del sexo opuesto, iniciar una conversación, 

pedir una cita, etc. 

2.2.3.5 Habilidades sociales y redes sociales 

 Echeburúa y Corral (2015) argumentan que la tecnología ha 

tenido un impacto considerable en los jóvenes, muchos de los cuales 

reconocen que les ha aportado grandes beneficios. Sin embargo, también 

se destaca que la dependencia digital puede llevar a la obsesión o, en 

algunos casos, a la adicción. Esta falta de autocontrol en el uso de la 

tecnología puede llegar a poner en riesgo aspectos importantes de la vida 

de los jóvenes, como sus trabajos, relaciones familiares, amistades, parejas 

y estudios. 

Como menciona Trujillo y Peris (2007) las habilidades sociales 

tienen que ver con la relación sólida que se da entre la competencia social 

en la infancia y su adaptación social, académica y psicológica del infante 

y posteriormente en la adultez. Desde que nacemos interactuamos con las 

personas de nuestro entorno, Conforme pasa el tiempo estas interacciones 

se vuelven más complejas e influyentes en nuestras vidas, por lo cual las 

habilidades sociales son un factor importante en la resolución de 

conflictos, situaciones o tareas de tipo social dependiendo de la efectividad 

con que estas se desarrollen. 
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Por lo cual esta situación viene acompañada de estados 

emocionales impulsivos e inestabilidad, así como de una baja tolerancia. 

Además, pueden presentarse síntomas físicos como insomnio y fatiga, y 

psicológicos como preocupaciones o altos niveles de ansiedad. Todo esto 

pone de manifiesto la complejidad de la relación entre los jóvenes y la 

tecnología, y la necesidad de abordar estos temas con una perspectiva 

equilibrada que reconozca tanto los beneficios como los riesgos 

potenciales de su uso. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Adicción de redes sociales 

Se refiere a un patrón de comportamiento compulsivo y problemático en 

el cual un individuo siente una necesidad intensa e incontrolable de usar 

plataformas de redes sociales de manera excesiva y persistente, a pesar de 

experimentar consecuencias negativas en diversas áreas de su vida. 

2.3.2 Autoexpresión 

Es el acto de comunicar y manifestar los pensamientos, sentimientos, 

ideas, creencias o identidad personal de uno mismo de manera consciente y 

deliberada. Es una forma de comunicación auténtica y genuina que refleja la 

individualidad y la singularidad de cada persona. 

2.3.3 Expresión de enfado 

Se refiere a la manifestación externa de ira, molestia o frustración por parte 

de un individuo. Esta expresión puede incluir una variedad de comportamientos y 
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señales tanto verbales como no verbales que comunican el malestar emocional del 

individuo. 

2.3.4 Frecuencia de uso de las redes sociales 

La frecuencia de uso de redes sociales puede influir en el comportamiento 

del consumidor, en la efectividad de las estrategias de marketing digital y en la 

forma en que las personas se relacionan e interactúan en línea. 

2.3.5 Falta de control  

Se refiere a la incapacidad o dificultad que tienen los usuarios para 

gestionar de manera efectiva el tiempo que pasan en plataformas de redes sociales, 

así como para regular su comportamiento y uso de estas plataformas de manera 

saludable. 

2.3.6 Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son las capacidades que permiten a las personas 

interactuar y comunicarse con los demás de manera efectiva y armoniosa. Estas 

habilidades son fundamentales para el desarrollo y el bienestar personal y 

profesional, y abarcan una amplia gama de comportamientos y procesos 

interpersonales. 

2.3.7 Redes sociales 

Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios 

crear perfiles personales o de negocios, interactuar con otros usuarios, compartir 

información y contenido como textos, imágenes, videos y enlaces. Son un 
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componente clave de la comunicación y la interacción en el mundo moderno, con 

un impacto significativo en la sociedad, la cultura y los negocios. 

2.3.8 Obsesión de las redes sociales 

La obsesión del uso de redes sociales se refiere a un patrón de 

comportamiento compulsivo y excesivo en el cual un individuo siente una 

necesidad constante e irresistible de estar conectado a plataformas de redes 

sociales. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO  

La IES Independencia Nacional de Puno, está ubicado en la región de Puno, 

distrito de Puno, barrio bellavista, en la dirección Pasaje Hipólito Unanue 152, de gestión 

pública directa, brinda atención a los estudiantes del barrio y alrededores de toda la región 

de Puno. 

3.2 TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO 

3.2.1 Tipo  

Este proyecto de investigación tuvo un alcance explicativo ya que describe 

la causa del problema existente entre ambas variables y para ver el efecto existente 

en la variable dependiente. La razón de ser una investigación explicativa describe 

el problema entre causa y efecto ambas variables. Según los autores Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), debemos tener en cuenta que las investigaciones 

explicativas evalúan el nivel de causa- efecto que existe entre las variables, "Su 

objetivo es conocer el grado de causa que existe de la variable independiente en 

la variable dependiente", y también “conocer la razón existente del porqué de la 

causa produce el efecto” (p. 98). 
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3.2.2 Método  

Se utilizó el método Hipotético – Deductivo, puesto que se respalda de 

teorías generales para contrastar hipótesis y obtener como producto conocimientos 

específicos. Al respecto, Rodríguez y Pérez (2017) refieren:  

Este método es empleado para obtener nuevos conocimientos. 

Inicialmente se plantea una hipótesis que depende de principios empíricos; 

después se someten a juicios de valor; y, si estos pronósticos son similares a los 

hechos, queda evidenciado la veracidad de la hipótesis propuesta en principio.  

Y si los resultados de las hipótesis son contrarias demuestra su 

inconsistencia y por ende debe de ser modificada (p.12). 

Los  métodos hipotético-deductivos conducen a la investigación 

cuantitativa, al respecto Hernández (2018) afirma que los métodos  cuantitativos 

“utilizan la recopilación de datos para probar hipótesis basadas en 

medidas  numéricas y análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar  teorías” (p.40). 

3.2.3 Diseño de investigación 

 La investigación tuvo un diseño transaccional o transversal debido a que 

los datos se recogerán en un periodo concreto y único para su posterior análisis. 

Asimismo, será de tipo no experimental debido a que, al obtener los resultados, 

no se modifican las variables. Además de esto, es fundamental ya que investiga la 

conexión entre dos factores diferentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS 

3.3.1 Técnicas  

Las encuestas son una técnica de investigación realizada a personas 

mediante instrumentos de recolección de datos, caracterizados por la recopilación 

de datos sobre las diversas opiniones, percepciones de las personas (Hernández, 

2010). Una encuesta trata de pedir información a las personas mediante un 

instrumento, el que puede distribuirse en medio físico, aunque con la 

implementación de las Tics, es necesario crear instrumentos online y repartirlos a 

través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico, etc. 

3.3.2 Instrumento 

Para recoger los datos de nuestro estudio, la principal herramienta o 

instrumento que se aplicó en esta técnica fue: 

Cuestionario: Es un conjunto de interrogantes sobre las situaciones dadas 

y aspectos de interés de la encuesta, en este caso es un uso conveniente que se 

realiza a partir de la encuesta y nos permite conocer la situación actual de los 

alumnos. La dependencia de las redes sociales y su influencia en las habilidades 

sociales, así como otros aspectos que son importantes para la encuesta, y pueden 

proporcionar estadísticas que corroboren esta encuesta. 

Para la primera variable se utilizó el cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (Escurra & Salas, 2014). Es un cuestionario aplicado en adolescentes, la 

cual, tiene 24 ítems de respuesta Likert que evalúa un nivel global y tres 

dimensiones (obsesión, falta de control y frecuencia de uso).  
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En la segunda variable se usó la Escala de Habilidades Sociales (Gismero, 

2010). Es una escala que se aplica a adolescentes, posee 33 ítems que busca 

evaluar cinco dimensiones.  

Ficha técnica del cuestionario del uso de las redes sociales 

- Nombre              : Escala de medición a la adicción de las redes sociales 

- Autor             : Salas y Escurra (2014) 

- Procedencia  : Lima 

- Objetivos              : Determinar el uso de las redes sociales en los Estudiantes 

- Población               : Estudiantes de la IES Independencia Nacional – Puno 

- Duración               : 20 minutos aproximadamente 

- Adaptación               : Est. Diana Meriyen Canaza Quispe 

- Aplicación               : Puno- IES independencia Nacional 

- Descripción   : El instrumento consta de tres dimensiones y hace un total 

de 19 ítems 

- Tesis adaptada    :Escurra, M. y Salas, E. (2014). Construcción y validación 

del cuestionario de adicción a redes sociales. Universidad Mayor de San 

Marcos. Lima 

Ficha técnica del cuestionario habilidades sociales 

- Nombre              : EHS, Escala de Habilidades Sociales. 

- Autor             : Gismero (2010) 
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- Procedencia  : Española 

- Objetivos              : Medición de las habilidades sociales de los estudiantes 

- Población               : Estudiantes de la IES Independencia Nacional – Puno 

- Duración               : 20 minutos aproximadamente 

- Adaptación               : Est. Diana Meriyen Canaza Quispe 

- Aplicación               : Puno- IES independencia Nacional 

- Descripción   : El instrumento consta de cinco dimensiones y hace un 

total de 15 ítems 

- Tesis adaptada   : Gismero González, E. (2010). EHS. Escala de 

Habilidades Sociales (3rd ed.). TEA Ediciones. 

Para la interpretación de los resultados se construyó un baremo del 

instrumento de la variable redes sociales y sus dimensiones como se detalla a 

continuación: 

 Para la primera variable se procede a hallar el rango, amplitud e intervalo; 

para hallar el rango se procede a restar el puntaje mínimo de la escala del 

instrumento, que es 19 y el puntaje máximo de 90. 

R = puntaje máximo – puntaje mínimo 

R = 90 – 19 = 71 

El intervalo será de 3 escalas: Bajo, Medio Alto; I = 3 

Seguidamente se encontró la amplitud, mediante la siguiente formula: 
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A = R/I (escala) = 71/3 = 23.33 equivalente a 23 

Con esto se construye una nueva escala con el siguiente baremo, sumando 

todos los ítems de cada instrumento, esto se realizó mediante el programa SPSS 

V.25.0, colocándole en el intervalo donde corresponde, el nivel asignado según el 

siguiente tabla: 

Tabla 1  

Valoración de la variable X 

Niveles Redes sociales 

Bajo (19 - 42) 

Medio (43 - 66) 

Alto (67 - 90) 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Con este nuevo baremo se reemplazarán las escalas del instrumento 

según la base de datos, con las escalas nuevas de Bajo, medio y alto. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1 Población  

El estudio tuvo como población a todos los alumnos de la institución 

educativa secundaria Independencia Nacional, y son 560 estudiantes. Al respecto 

Arias (2006)  refiere que “la población es un conjunto de personas con 

características comunes, que son fundamentales arribar a las conclusiones de un 

estudio” (p. 81). 
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3.4.2 Muestra  

Como nos cita Hernandez, Fernandez y Baptista, (2014), “La muestra es 

un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos”. La determinación de la muestra para la presente 

investigación fue de tipo No probabilístico, de manera intencional; ya que se tomo 

intencionalmente a todo el tercer grado, desde la sección “A” hasta la sección “E”, 

los cuales son un total de 127 estudiantes. 

Este tipo de determinación muestral fue de forma intencional como cita 

Charaja (2017) es a conveniencia del investigador, donde se toma según las 

características que se busca de la población, y se tomó a los de tercer grado porque 

según reportes del Proyecto educativo institucional, en el punto de diagnóstico 

situacional de los estudiantes de esta institución, este grado tienen las estadísticas 

más elevadas en cuanto al uso del celular y por ende de sus redes sociales, como 

Facebook, Tik tok e instragram (PEI, 2023) además de mostrar poco desarrollo de 

sus habilidades sociales con sus compañeros, Así mismo manifestar que la 

adolescencia es un periodo de transición de crucial importancia, la cual surge entre 

las edades de 10 y 19 años (OMS, 2019). De acuerdo con Gómez y Marín (2017) 

esta es una etapa de transición biopsicosocial que enlaza la edad adulta con la 

infancia, donde comienzan cambios físicos y cognitivos que guían a la vida 

adulta., en ella se da diversas experiencias que son de vital importancia, 

encontrándose los estudiantes de tercero dentro de este rango de edad una razón 

más por la cual se eligió esta población. 
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3.5 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO  

Los datos recolectados de los estudiantes del centro educativo secundario 

Independencia Nacional de la ciudad de Puno, fue procesado a través del programa SPSS 

V.25.0. Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, que ayudó 

a establecer la asociación entre las variables de estudio. 

3.5.1 Prueba de hipótesis 

El diseño estadístico para esta investigación fue tanto descriptivo como 

inferencial, descriptivo mediante la presentación de distribución de frecuencias 

por medio de tablas de los resultados obtenidos; inferencial, se hará por medio del 

estadígrafo Chi cuadrada, que se da cuando dos variables son de tipo ordinales y 

puede probar hipótesis alternativas y nulas. Para comprobar la veracidad de la 

hipótesis propuesta, se considerarán los siguientes pasos: 

a) Hipótesis estadística que se considera:  

𝓗𝒐: No existe ningún grado de correlación. 

𝓗𝒂: Existe un determinado grado de correlación. 

b) Margen de error que se asumirá: ⋉=𝟎.𝟎𝟓  

c) Prueba estadística que se aplicará: 

Se aplicará el estadístico de Chi cuadrada 

Y la fórmula del estadístico que se utilizara es la siguiente: 

𝒙𝒄
𝟐 = ∑ ∑

(𝑶𝒊𝒋 − 𝑬𝒊𝒋)
𝟐

𝑬𝒊𝒋

𝒇

𝒋=𝟏

𝒄

𝒊=𝟏

 

Donde: 

N: Población o muestra 
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Σ=Sumatoria  

d: diferencia de rangos X - Y 

r: coeficiente de correlación 

d) Regla de decisión 

Según el resultado que se obtendrá de la fórmula de Chi cuadrada se tomará 

la decisión comparando la Chi calculada con la Chi tabulada 

Xc > Xt; rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna  

Xc < Xt; rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula 

3.5.2 Validez y confiabilidad  

La validez de los instrumentos de la presente investigación se realizó  

mediante la validez de criterio, como menciona Charaja (2017), el instrumento se 

comparara con otro y si miden los mismos propósitos se pueden tomar, en nuestro 

caso se tomó los instrumentos del autor Escurra, M. y Salas, E. (2014) en su 

estudio denominado: Construcción y validación del cuestionario de adicción a 

redes sociales, sustentado en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima. 

asimismo, también se tomó del investigador, Gismero González, E. (2010), de 

quien se tomó “Escala de Habilidades Sociales”, de España. 

A continuación, se presentan el resultado de la prueba de fiabilidad, 

mediante el estadístico alfa de Cronbach, concerniente a lo obtenido en el 

cuestionario aplicado a los estudiantes de la carrera técnica de contabilidad del 

instituto superior tecnológico Altiplano de Puno. 
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Tabla 2  

Fiabilidad de alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

Elementos 

estandarizados N de elementos 

,781 ,785 127 

Nota: base de datos SPSS del cuestionario. 

La prueba estadística Alfa de Cronbach, aplicada a los 34 ítems del 

cuestionario, arrojó un resultado de 78,1%. Este valor excede el umbral mínimo 

aceptable de 75%, lo que nos lleva a la conclusión de que el instrumento utilizado 

en el estudio es fiable. 

3.5.3 Variables de estudio  

                 Variable independiente (X) 

- Redes Sociales 

     Dimensiones: 

- Frecuencia de conexión 

- Falta de control personal 

- Obsesión por el uso de las redes sociales 

     Variable dependiente (Y) 

-   Habilidades Sociales 

    Dimensiones: 

- Autoexpresión de situaciones sociales 

- Expresión de enfado o disconformidad 

- Decir no y cortar interacciones 

- Hacer peticiones 

- Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
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3.6 ANALISIS DE DATOS 

3.6.1 Plan de procesamiento de información 

Se realizó de la siguiente forma: 

- Evaluación de datos: Los datos que se obtuvieron una vez aplicado los 

instrumentos, fueron revisados y analizados para poder verificar si estaban 

contestados correctamente y completamente. 

- Tabulación de datos: Primero se realizó un baseo de datos de toda la 

información obtenida al formato digital Microsoft Excel para que 

posteriormente procesarlos en el programa SPSS versión 25. Los datos 

tabulados serán organizados en tablas estadísticas considerando la escala de 

valoración asumida. Para que posteriormente se elaboraren los cuadros 

estadísticos considerando el sistema de variables. 

- Elaboración de tablas y gráficos: En el caso del presente estudio de 

investigación se elaboró una tabla específica referida a las dimensiones e 

indicadores del cuadro de variables, mediante el programa Microsoft Excel, 

las tablas estadísticas referidos a las variables serán ilustrados con gráficos de 

barras o columnas, por medio del mismo programa mencionado 

anteriormente. 

- Análisis de los datos procesados: Se analizó e interpretó los resultados 

estadísticos mediante los programas SPSS 25 y Microsoft Excel, se realizó la 

prueba de hipótesis mediante la correlación de Pearson, para la preparación 

del informe final del presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A través de este capítulo se muestran mediante tablas estadísticas los resultados 

en base los objetivos e hipótesis propuestos de la investigación acerca de las redes sociales 

y habilidades sociales. 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Resultado para el objetivo específico 1 

Establecer la influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales 

en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES 

Independencia Nacional de Puno-2023. 

Tabla 3  

Influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales en la dimensión 

hacer peticiones de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

    HACER PETICIONES         

FRECUENCIA 
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadament

e 

Muy de 

acuerdo 
Total 

DE 

CONEXIÓN 
fi % Fi % Fi % fi % Fi % 

<0 a 2> horas 6 4.7% 36 28.3% 4 3.1% 3 2.4% 49 38.6% 

<3 a 4> horas 3 2.4% 43 33.9% 15 11.8% 3 2.4% 64 50.4% 

<5 a mas horas 1 0.8% 10 7.9% 1 0.8% 2 1.6% 14 11.0% 

Total 10 7.9% 89 70.1% 20 15.7% 8 6.3% 127 100.0% 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 
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Se presenta los resultados para el objetivo específico uno, se observa del 

total de encuestados, los estudiantes manifestaron tener una frecuencia de 

conexión de las redes sociales de 3 a 4 horas en un 50,4%, esto nos indica que casi 

en su mayoría le dedican muchas horas al día a usar las redes sociales, ya sea para 

compartir videos o fotos, o su visualización de estos, tiempo que es desperdiciado 

de sus actividades académicas, incluso algunos docentes manifiestan que algunos 

estudiantes usan los móviles en las horas de clases viendo sus redes sociales. 

Además, tenemos un 28,3% que utilizan 2 horas diarias en la visualización de las 

redes sociales. Asimismo, en la dimensión hacer peticiones se encuentra en un 

nivel algunas veces en un 70,1% lo cual indica que muchos estudiantes sean poco 

comunicativos con sus demás compañeros en pedir favores, o pedir la devolución 

de un material prestado. Por otro lado, en la tabla es de notarse que la frecuencia 

de conexión de las redes sociales influye en la habilidad social de hacer peticiones 

en un 33,9%, lo que nos indica que, a mayor frecuencia de conexión disminuye la 

habilidad de hacer peticiones, debido a que prefieren relaciones interpersonales 

con las redes sociales.  

Por los resultados podemos inferir que esta habilidad social no se 

encuentra bien desarrollada en los estudiantes a causa de las muchas horas en las 

redes sociales, no piden la devolución de un bien o favor de otras personas; esto 

se debe a que los estudiantes en las redes sociales son más extrovertidos, caso 

contrario en la vida cotidiana donde se quedan callados y no expresan sus 

peticiones. 

Hay escasa relaciones interpersonales con sus compañeros como antaño, 

para lo cual Gismero (2009) nos dice que esta habilidad corresponde a la facilidad 
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de expresión, sin embargo los estudiantes prefieren expresarse por las redes que 

en persona, añadiendo Roca (2003) menciona que esta habilidad se da con la 

comunicación verbal, sin embargo, por el constante uso no tienen capacidad 

individual, que les posibilita comunicar sus emociones, puntos de vista y 

reflexiones de manera oportuna, así como también expresarse sin menoscabar los 

derechos de los demás.  

Por lo tanto, concluimos que existe una frecuencia de conexión de las redes 

sociales elevada por parte de los estudiantes de la IES Independencia de Puno e 

influye en la habilidad de hacer peticiones. 

 Tabla 4 

Influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales en la dimensión 

Iniciar interacciones de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Se muestra los resultados en cuanto a la influencia de frecuencia de 

conexión de las redes sociales con la dimensión iniciar interacciones, se pudo 

encontrar esta influencia en un 30,7%; además la frecuencia de conexión se 

encuentra en un 50,4% y la dimensión iniciar interacciones en la escala algunas 

    

INICIAR INTERACCIONES CON EL 

SEXO OPUESTO 
    

    

FRECUENCIA 
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

DE 

CONEXIÓN 
fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

<0 a 2> horas 5 3.9% 34 26.8% 9 7.1% 1 0.8% 49 38.6% 

<3 a 4> horas 9 7.1% 39 30.7% 12 9.4% 4 3.1% 64 50.4% 

<5 a mas horas 1 0.8% 12 9.4% 1 0.8% 0 0.0% 14 11.0% 

Total 15 11.8% 85 66.9% 22 17.3% 5 3.9% 127 100.0% 
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veces en un 66,9%. Se infiere por lo hallado que el uso de 3 a más horas de 

conexión incide en la carencia de los estudiantes de comunicarse con sus demás 

compañeros, como el no poder expresar sus emociones al sexo opuesto, infiriendo 

este resultado debido a que los estudiantes hoy en día interactúan por estas redes 

con el sexo opuesto, mandando videos, canciones, imágenes, ya que mediante este 

medio no tienen temor a un rechazo que pasaría en la vida real, es por ello que 

este tipo de interacciones virtuales con el sexo opuesto es preferido por los 

estudiantes, por lo cual se hace frecuente su uso, sin embargo, personalmente se 

vuelven timidos con el sexo opuesto o son introvertidos, no encontrando las 

palabras para expresar el gusto por la persona del sexo opuesto. 

Entonces se concluye que a mayor uso de conexión de redes sociales por 

parte de los estudiantes de la IES Independencia afecta a la habilidad de iniciar 

interacciones con el sexo opuesto. 

Tabla 5 

Influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales en la dimensión 

hacer peticiones de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

    HACER PETICIONES         

FRECUENCIA 
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

DE 

CONEXIÓN 
fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Una vez semana 0 0.0% 11 8.7% 2 1.6% 0 0.0% 13 10.2% 

2 a 3 veces 

semana 

5 3.9% 36 28.3% 10 7.9% 1 0.8% 52 40.9% 

Toda la semana 10 7.9% 38 29.9% 10 7.9% 4 3.1% 62 48.8% 

Total 15 11.8% 85 66.9% 22 17.3% 5 3.9% 127 100.0% 
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En cuanto a los resultados de esta tabla, los estudiantes manifestaron que 

la frecuencia de conexión de las redes sociales en cuanto al indicador de uso 

semanal influye en un 29,9% en la habilidad hacer peticiones; donde el indicador 

uso semanal de las redes sociales se encuentra en un 48,8% de uso diario o toda 

la semana, también la dimensión hacer peticiones se encuentro en la escala 

algunas veces en un 66,9%; se puede resumir que al hacer frecuente el uso de las 

redes sociales o diario, provoca en los estudiantes pasividad en manifestar la 

devolución o pedir favores, además se vuelven indolentes si se les devuelven o no 

lo prestado. 

Concluimos que el uso diario de las redes sociales provoca indolencia en 

los estudiantes de la IES Independencia en cuanto a hacer peticiones a los demás. 

 Tabla 6  

Influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales en la dimensión 

iniciar interacciones de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

    

INICIAR INTERACCIONES CON 

EL SEXO OPUESTO 
    

    

FRECUENCIA 
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

DE 

CONEXIÓN 
fi % Fi % fi % Fi % Fi % 

Una vez semana 2 1.6% 9 7.1% 0 0.0% 2 1.6% 13 10.2% 

2 a 3 veces 

semana 

6 4.7% 38 29.9% 5 3.9% 3 2.4% 52 40.9% 

Toda la semana 2 1.6% 42 33.1% 15 11.8% 3 2.4% 62 48.8% 

Total 10 7.9% 89 70.1% 20 15.7% 8 6.3% 127 100.0% 
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En la tabla mostrada se demuestra la influencia de la conexión de las redes 

sociales en la habilidad iniciar interacciones en cual se halló en un 33,1%; así 

también esta habilidad se encuentra en un 70,1% en el nivel algunas veces. 

Infiriendo este resultado debido a que los estudiantes hoy en día prefieren 

interactuar por las redes sociales como Facebook, Tiktok y otros, con el sexo 

opuesto, dedicándose canciones musicales o videos, en muchas ocasiones 

imágenes, debido a que se les facilita la forma de expresarse en estas redes, 

mientras que en persona se vuelven tímidos para demostrar su afecto a la persona 

del sexo opuesto. 

Como menciona Peñafiel y Serrano (2010), esta habilidad es 

fundamentales para la interacción eficaz, tanto en entornos educativos como en 

contextos sociales. Por lo arribado se infiere que los estudiantes algunas veces 

interactúan con el sexo opuesto causado por el uso diario de las redes sociales por 

parte de los estudiantes de la IES Independencia de Puno.  

Tabla 7  

Influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales en las habilidades 

sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional de 

Puno-2023 

    HABILIDADES SOCIALES         

FRECUENCIA 
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

DE 

CONEXIÓN 
Fi % Fi % fi % Fi % Fi % 

Bajo 0 0.0% 2 1.6% 13 10.2% 5 3.9% 20 15.7% 

Medio 12 9.4% 15 11.8% 5 3.9% 3 2.4% 35 27.6% 

Alto 41 32.3% 30 23.6% 1 0.8% 0 0.0% 72 56.7% 

Total 53 41.7% 47 37.0% 19 15.0% 8 6.3% 127 100.0% 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 
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Se presenta los resultados para el objetivo específico uno, se observa del 

total de encuestados, los estudiantes manifestaron tener un uso frecuente de las 

redes sociales en un nivel alto de 56,7%, esto nos indica que casi en su mayoría le 

dedican muchas horas al día a usar las redes sociales, dicho tiempo es dejado de 

lado en vez de aprovecharlos en sus actividades académicas, creando 

procrastinación. Además, tenemos en el nivel medio de uso un 27,6% y en el nivel 

bajo de uso un 15,7%: Por otro lado, la influencia de la frecuencia de uso está en 

un 32,3% en el nivel no me identifico con las habilidades sociales, lo que nos 

indica que, a mayor frecuencia de uso, disminuye sus habilidades sociales, debido 

a que prefieren interactuar a través de las redes sociales y no personalmente. Por 

lo anterior podemos inferir que habilidades sociales son escasas por parte de los 

estudiantes, ya que muchos de ellos por el constante uso no tienen capacidad 

individual que les posibilita expresar sus emociones, puntos de vista y reflexiones 

de manera oportuna, así como también expresarse sin menoscabar los derechos de 

los demás.  

Por lo tanto, podemos señalar que existe una alta frecuencia de uso de las 

redes sociales de los estudiantes IES Independencia de Puno y está relacionada 

con las habilidades sociales. 

4.1.2 Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: No Existe influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales 

en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES 

Independencia Nacional de Puno-2023. 
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Ha: Existe influencia de la frecuencia de conexión de las redes sociales en 

las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023. 

Tabla 8  

Prueba de hipótesis influencia de la dimensión frecuencia de uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de la I.E.S. Independencia 

Nacional de Puno - 2023 

Nota: Base de datos  

Según la decisión: 

Por medio de la tabla se encontró que el estadístico Chi cuadrado toma un 

valor de X_c^2 =100,553> X_t^2= 9,49; hallado mediante la tabla de Chi 

cuadrada, se encontró la Chi calculada es mayor que la Chi tabulada, entonces se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la 

dimensión frecuencia de uso de las redes sociales influye en las habilidades 

sociales de los estudiantes de la IES Independencia de Puno; además se obtuvo un 

valor de significancia p = 0.000 que es menor al nivel de significancia o error de 

p = 0.05 = 5%, por lo cual concluimos, que existe una influencia significativa entre 

las variables investigadas. 

 
        Valor                 Df 

Significación 

asintótica  

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,553a 4 0.000 

Razón de verosimilitud 99.309 4 0.000 

Asociación lineal por lineal 70.157 1 0.000 

N de casos válidos 127     

9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 0.05. El recuento mínimo 

esperado es ,024.    
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4.1.3 Resultado para el objetivo específico 2:  

Identificar la influencia de la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES 

Independencia Nacional de Puno-2023 

Tabla 9  

Influencia de la falta de control personal de las redes sociales en la dimensión 

expresión de enfado de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Según los resultados observados en la tabla, existe una influencia de la 

dimensión falta de control en un 24,4% en la dimensión expresión de enfado; 

también el nivel encontrado de la dimensión expresión de enfado se encuentra en 

algunas veces en un 57,5%, por lo mostrado se argumenta que la falta de control 

de las redes sociales incide en que los estudiantes no sean capaces de expresar su 

disconformidad o sentimientos negativos justificados. 

Por lo tanto, concluimos que los estudiantes de la IES Independencia 

tienen una falta de control de las redes sociales afectando en la capacidad de 

    EXPRESION DE ENFADO         

FALTA DE  
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

CONTROL Fi % Fi % Fi % fi % Fi % 

Bajo 4 3.1% 15 11.8% 4 3.1% 5 3.9% 28 22.0% 

Regular 16 12.6% 27 21.3% 12 9.4% 2 1.6% 57 44.9% 

Alto 7 5.5% 31 24.4% 4 3.1% 0 0.0% 42 33.1% 

Total 27 21.3% 73 57.5% 20 15.7% 7 5.5% 127 100.0% 
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expresar enfado justificados o desacuerdos con otras personas defendiendo sus 

opiniones o puntos de vista. 

Tabla 10 

Influencia de la falta de control personal de las redes sociales en la dimensión 

decir no de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional de 

Puno-2023 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Se encontró en los resultados sobre la influencia de la dimensión falta de 

control tiene mayor influencia en la dimensión decir no y cortar interacciones en 

cual se halló en un 29,9%; así también esta dimensión se encontró en el nivel 

algunas veces en un 61,4%; Se infiere por lo encontrado que al no tener un control 

personal los estudiantes sobre las redes sociales causan que tengan amistades de 

las redes sociales a las cuales no puedan cortar la interacción y en muchas veces 

no expresen su disconformidad de las acciones que realizan. Por otro lado, como 

se vio anteriormente en la tabla, no tener control sobre las redes sociales o estar 

mucho tiempo en ellas produce no tener personalidad, carácter para oponerse a 

acciones negativas que se lleven a cabo en su grupo de amistades. 

    
DECIR NO Y CORTAR 

INTERACCIONES 
    

    

FALTA DE 
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

CONTROL Fi % Fi % Fi % fi % Fi % 

Bajo 2 1.6% 15 11.8% 8 6.3% 1 0.8% 26 20.5% 

Medio 
3 2.4% 38 29.9% 14 11.0% 2 1.6% 57 44.9% 

Alto 6 4.7% 25 19.7% 13 10.2% 0 0.0% 44 34.6% 

Total 11 8.7% 78 61.4% 35 27.6% 3 2.4% 127 100.0% 
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Por lo tanto, concluimos que los estudiantes de la IES Independencia 

tienen una falta de control de las redes sociales afectando en sus interacciones con 

sus amistades o compañeros, provocando la incapacidad de decir no o cortar estas 

interacciones 

Tabla 11 

Influencia de la falta de control personal en el uso de las redes sociales en las 

habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Según lo mencionado por los estudiantes la falta de control personal 

influye en las habilidades sociales en un 27,6% , También las habilidades sociales 

esta en un nivel algunas veces con 44.9%. Por otro lado, vemos que el nivel de 

falta de control personal se encuentra en un nivel medio con un 44,9% y en el 

nivel alto con un 41,7%. Por lo hallado podemos mencionar que los estudiantes 

no tienen un control personal en el uso de sus móviles y por ende en sus redes 

sociales, también los estudiantes llevan consigo sus móviles cuando están en 

clases y no se les requiere por los docentes, lo cual hace que ellos en cualquier 

instante estén mirando sus redes sociales, lo que compartieron sus contactos.  

    HABILIDADES SOCIALES         

FALTA DE  
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

CONTROL Fi % Fi % fi % Fi % Fi % 

Bajo 
2 1.6% 7 5.5% 4 3.1% 3 2.4% 16 12.6% 

Medio 
17 13.4% 35 27.6% 4 3.1% 1 0.8% 57 44.9% 

Alto 
21 16.5% 15 11.8% 17 13.4% 0 0.0% 53 41.7% 

Total 
40 31.5% 57 44.9% 25 19.7% 4 3.1% 126 99.2% 
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Cabe mencionar que la falta de control personal en cuanto al uso de las 

redes sociales, viene de casa ya que ahí tampoco tienen reglas en cuanto al uso de 

sus móviles. 

Concluyendo que los estudiantes de la IES Independencia poseen 

moderado control personal sobre las redes sociales y esto afecta en sus habilidades 

sociales para interactuar con sus compañeros, esto significa que a mayor falta de 

control personal menor nivel de habilidades sociales 

4.1.4 Prueba de hipótesis específica 2 

Para el cálculo estadístico se realizó mediante el programa de SPSS y 

Excel, que nos facilitó el cálculo estadístico. 

Ho: No Existe influencia de la falta de control personal en el uso de las 

redes sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la 

IES Independencia Nacional de Puno-2023 

Ha: Existe influencia de la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES 

Independencia Nacional de Puno-2023 
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Tabla 12  

Prueba de hipótesis de la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES 

Independencia Nacional de Puno - 2023 

 

 

 

 

 

 

Nota: Base de datos SPSS 25.0. 

Se observa en el cuadro el estadístico Chi cuadrado toma un valor de 

X_c^2 =79,176> X_(t  )^2  = 9,49 encontrado por medio de tabla de Chi cuadrada, 

por lo cual se arriba que, la Chi calculada es mayor que la Chi tabulada, entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que la 

dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales influye en las 

habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado, IES Independencia de 

Puno, 2023., además se obtuvo un valor de significancia p = 0.000 que es menor 

al nivel de significancia o error de p = 0,05 = 5%, Concluyendo que existe una 

influencia significativa de las variables estudiadas. 

4.1.5 Resultado para el objetivo específico 3 

Establecer la influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en 

las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

 
       Valor                   Df 

         Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,176a 4 0.000 

Razón de verosimilitud 69.424 4 0.000 

Asociación lineal por lineal 40.710 1 0.000 

N de casos válidos 127     

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,69. 



 

79 

 

 

Tabla 13 

 Influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en la dimensión de 

autoexpresión de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Se observa en la tabla mostrada que la dimensión obsesión por las redes 

sociales tiene una influencia en un 29,1% con la dimensión autoexpresión; por 

otro lado, esta dimensión se encuentra en un nivel de algunas veces me ocurre en 

un 62,2%. Puede inferirse por los resultados que los estudiantes en un nivel alto 

están obsesionados con las redes sociales, como es el tiktok, Facebook, Whastapp 

y otros, y al estar imbuidos en estas redes, llegan a volverse introvertidos, 

careciendo de la capacidad de poder auto expresarse en muchas situaciones de su 

clase, como exposiciones, trabajos grupales.  

Podemos concluir por lo arribado que los estudiantes de la IES 

Independencia tienen una obsesión por las redes sociales produciendo la carencia 

de autoexpresión o den sus opiniones ante diferentes situaciones que se les 

presente. 

  AUTOEXPRESION 

  

  

OBSESION 

No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo Total 

REDES 

SOCIALES fi % Fi % fi % fi % Fi % 

Bajo 
1 0.8% 19 15.0% 7 5.5% 0 0.0% 27 21.3% 

Medio 
10 7.9% 23 18.1% 3 2.4% 0 0.0% 36 28.3% 

Alto 
11 8.7% 37 29.1% 12 9.4% 4 3.1% 64 50.4% 

Total 
22 17.3% 79 62.2% 22 17.3% 4 3.1% 127 100.0% 
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Tabla 14  

Influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en la dimensión de 

iniciar interacciones de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

Mediante la tabla mostrada la obsesion por las redes sociales influye en un 

35,4% en las dimensión iniciar interacciones con el sexo opuesto; así también en 

el nivel algunas veces les ocurre interactuar con sus compañeros y compañeras en 

un 69,3%, por otro lado la obsesión de las redes sociales se halla en un 50,4% en 

un nivel alto. Por ello podemos inferir que los estudiantes que se obsesionan en 

las redes sociales, tienden a buscar relaciones triviales o virtuales, donde ellos se 

muestran distintos a su realidad, mientras que en sus clases se muestren tímidos o 

aislados con poca capacidad de interactuar con sus compañeros o compañeras.  

Concluimos por lo hallado que los estudiantes de la IES Independencia 

tienen una obsesión por las redes sociales causando en ellos dificultades para 

interactuar con el sexo opuesto en diferentes situaciones que se de en la 

institución. 

OBSESION   
INICIAR INTERACCIONES CON EL 

SEXO OPUESTO 
    

    

REDES 

SOCIALES 

No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

 fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Bajo 4 3.1% 14 11.0% 2 1.6% 5 3.9% 25 19.7% 

Medio 
4 3.1% 29 22.8% 3 2.4% 2 1.6% 38 29.9% 

Alto 5 3.9% 45 35.4% 14 11.0% 0 0.0% 64 50.4% 

Total 13 10.2% 88 69.3% 19 15.0% 7 5.5% 127 100.0% 
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Tabla 15  

Influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en las habilidades 

sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional de 

Puno-2023 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo  

Por lo manifestado de los estudiantes la dimensión obsesión de las redes 

sociales influye algunas veces en las habilidades sociales en un 25,2%, asimismo 

también incide en un porcentaje de 48% en el nivel algunas veces. Por otro lado, 

visualizamos que esta dimensión obsesión de las redes sociales está en un nivel 

alto con un 50,4% y un 23,6% en el nivel medio. Esto debido a que muchos 

estudiantes apenas tienen un tiempo libre, tienden a buscar sus móviles y 

visualizar las redes sociales, tanto es la obsesión que buscan con desesperación 

sus redes sociales para ver un mensaje, video o foto nueva. Por lo hallado es de 

manifiesto que la obsesión por parte de los estudiantes con las redes sociales, 

puede deberse a una combinación de factores psicológicos, sociales y culturales, 

como es la procrastinación, entretenimiento y distracción, necesidad de validación 

social de forma virtual, estar conectados, a su vez está relacionada con la forma 

las habilidades sociales, también de las habilidades académicas y emocionales.  

 OBSESION   HABILIDADES SOCIALES         

REDES 
No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

SOCIALES Fi % Fi % Fi % fi % Fi % 

Bajo 
7 5.5% 6 4.7% 13 10.2% 7 5.5% 33 26.0% 

Medio 
3 2.4% 23 18.1% 2 1.6% 2 1.6% 30 23.6% 

Alto 
7 5.5% 32 25.2% 24 18.9% 1 0.8% 64 50.4% 

Total 
17 13.4% 61 48.0% 39 30.7% 10 7.9% 127 100.0% 
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Concluyendo que los estudiantes de la IES Independencia están muy 

pendientes de sus redes sociales provocando en ellos ansiedad y mal 

comportamiento, lo cual influye en sus relaciones interpersonales con los demás 

estudiantes.  

4.1.6 Prueba de hipótesis específica 3 

Para el cálculo estadístico se realizó mediante el programa de SPSS y 

Excel, que nos facilitó el cálculo estadístico. 

Ho: No Existe influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en 

las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

Ha: Existe influencia de la obsesión por el uso de las redes sociales en las 

habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia 

Nacional de Puno-2023 

Tabla 16 

Prueba de hipotesis de la influencia de la obsesión por el uso de las redes 

sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES 

Independencia Nacional de Puno-2023 

 

Nota:Base de datos SPSS 25.0. 

 
      Valor 

                                                   

Df 

          Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 76,271a 4 0.000 

Razón de verosimilitud 69.637 4 0.000 

Asociación lineal por lineal 45.094 1 0.000 

N de casos válidos 127     

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,69. 
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Se observa en el cuadro el estadístico Chi cuadrado toma un valor de 𝑿𝒄
𝟐 

=76,271 > 𝑿𝒕  
𝟐   = 9,49 encontrado por medio de tabla de Chi cuadrada, por lo cual 

se arriba que, la Chi calculada es mayor que la Chi tabulada, entonces se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que la dimensión 

obsesión por el uso de las redes sociales influye en las habilidades sociales de los 

estudiantes de tercer grado de la IES Independencia de Puno, además se obtuvo 

un valor de significancia p = 0.000 que es menor al nivel de significancia o error 

de p = 0,05 = 5%, Concluyendo que existe una influencia significativa de las 

variables estudiadas. 

4.1.7 Resultados del objetivo general 

Se presentan los resultados de la investigación realizada sobre la influencia 

de las redes sociales en las habilidades sociales de los estudiantes del tercer grado 

IES Independencia Puno.  

Tabla 17  

Influencia de las redes sociales en las habilidades sociales de los estudiantes de 

tercer grado de la IES Independencia Nacional de Puno-2023. 

Nota: Elaborado por el equipo de trabajo 

   HABILIDADES SOCIALES         

REDES 

No me 

identifico 

Algunas 

veces 

Me describe 

aproximadamente 

Muy de 

acuerdo 
Total 

SOCIALES Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Bajo 1 0.80% 3 2.40% 6 4.70% 4 3.15% 14 7.9 

Medio 22 17.30% 30 23.60% 8 6.30% 1 0.79% 61 47.2 

Alto 17 17.30% 28 22.00% 5 5.50% 2 1.57% 52 44.9 

Total 40 35.40% 61 48.00% 19 16.50% 7 5.51% 127 100.0 
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Se muestra del total de encuestados, que los estudiantes manifestaron que 

el uso de las redes sociales influye algunas veces con las habilidades sociales en 

un 23,6% de los estudiantes de esta institución; Además, presenta que el nivel de 

uso de las redes sociales en los estudiantes se encuentra en un nivel medio en un 

47,2%, pero en un nivel alto de uso de las redes sociales está en un 44,9% sumando 

ambos niveles casi abarca la totalidad de encuestados, lo cual es un indicador 

sobre el uso de esta variable en los estudiantes, causando procrastinación, bajo 

rendimiento académico. Por otro lado, el nivel que manejan de habilidades 

sociales por parte de los estudiantes se encuentra en el nivel algunas veces con un 

48% y un 35,4% en el nivel no me identifico con habilidades sociales, como se 

mencionó líneas anteriores, esto es causado por el uso frecuente, falta de control 

personal y obsesión de las redes sociales, los estudiantes prefieren tener 

interacciones virtuales con personas desconocidas que, con sus propios 

compañeros, a la vez que muchos de ellos no pueden expresarse correctamente 

debido a estar frente al celular y en sus redes, hallan más satisfacción ese tipo 

interrelaciones. 

Podemos inferir por este resultado que existe una incidencia entre ambas 

variables y que a mayor uso de las redes sociales, las habilidades sociales de los 

estudiantes disminuye, ya que prefieren estar inmersos en el mundo de las redes 

sociales, captando la atención de los estudiantes quienes también se graban para 

realizar sus propios videos, dejando de lado sus actividades académicas y 

disminuyendo sus habilidades sociales como autoexpresión, iniciar interacciones 

con el sexo opuesto, decir no y cortar interacciones, expresión de enfado y hacer 

peticiones. 



 

85 

 

 

4.1.8 Prueba de hipótesis general 

Para la prueba de hipótesis se procede a analizar, interpretar y discutir las 

dos variables de la investigación separadamente, el cual se hará por medio del 

estadígrafo Chi cuadrada, ya que las variables investigadas son de carácter 

nominal y ordinal no paramétrico, mediante los pasos correspondientes. 

Determinación de las hipótesis estadísticas: 

𝓗𝒂: Las redes sociales influyen significativamente en las habilidades 

sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional de 

Puno-2023. 

𝓗𝒐: Las redes sociales No influyen significativamente en las habilidades 

sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional de 

Puno-2023. 

Tabla 18  

Prueba de hipótesis de la influencia de las redes sociales en las habilidades 

sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES Independencia Nacional de 

Puno-2023 

 
Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,173a 4 0.004 

Razón de verosimilitud 11.440 4 0.022 

Asociación lineal por lineal 5.108 1 0.024 

N de casos válidos 127     

6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,024. 

Nota: Base de datos SPSS 25.0. 
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Conclusión  

Se observa en el cuadro estadístico Chi cuadrado toma un valor de 𝑿𝒄
𝟐 

=15,173a > 𝑿𝒕  
𝟐   =9,49 (hallado mediante la tabla de Chi cuadrada), se encontró la 

Chi calculada es mayor que la Chi tabulada, entonces se rechaza la hipótesis nula, 

y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que el  uso de las redes sociales 

influyen en las habilidades sociales de los estudiantes del tercer grado, IES 

Independencia de Puno, además se halló un valor de significancia p = 0.004 que 

es menor al nivel de significancia o error de p = 0.05 = 5%, similar hallazgo obtuvo 

Aguilar (2021), en su estudio donde obtuvo p=.004 < 0.050  Por lo cual 

concluimos, que existe una influencia significativa entre ambas variables de 

estudio. 
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4.2   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación donde se obtuvo los resultados de los estudiantes, las 

redes sociales se encuentra en un 47,2% y las habilidades sociales en un 48%, hallándose 

la influencia de las redes sociales en un 23,6% en las habilidades sociales. 

Como indica Turpo y Ccopa (2019), en su estudio acerca de la adicción a las redes 

sociales y habilidades sociales en adolescentes de Puno, obtuvo como resultado que el 

24,6% de la población tiene un promedio bajo de habilidades sociales y el 39,2% tiene 

adicción media a las redes sociales, concluyendo que existe influencia significativa entre 

el uso de las redes sociales y las habilidades sociales de los estudiantes.  Además, Salazar 

y Sánchez (2021) encontró que el 57% de los estudiantes evaluados presentan nivel alto 

de adicción a las redes sociales, el 30% presenta nivel medio, así como el 54% de los 

estudiantes evaluados presenta nivel bajo de habilidades sociales, el 25% presenta nivel 

medio. También Alvites (2022), en su investigación sobre las redes sociales y habilidades 

sociales en estudiantes de Santa Rosa, concluyendo que existe una asociación entre el uso 

excesivo de las redes sociales y las dimensiones de iniciar el contacto con el otro sexo y 

la autodefensa.  Podemos concluir que los estudiantes de esta institución utilizan las redes 

sociales para usos diferentes de distracción y ocio, esto causa un nivel promedio de 

habilidades sociales en los estudiantes de la institución educativa secundaria 

Independencia Nacional de Puno. 

Con respecto a los resultados del primer objetivo específico, los estudiantes 

manifestaron tener un uso frecuente de las redes sociales en un nivel alto de 56,7%, y esta 

influye en un 33,9% en las habilidades sociales. Corrobora este hallazgo el investigador 

Bravo (2019) quien en su investigación acerca de las redes sociales en la dimensión uso 

excesivo de las redes sociales, hay un mayor predominio en el nivel medio con un 59%, 
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donde concluye que los estudiantes hacen uso excesivo de las redes sociales. También el 

autor Farinango y Lara (2019), en su investigación sobre el uso de redes sociales en 

estudiantes de bachillerato donde encontró que el 81,3% de los estudiantes dedica entre 

una y cinco horas diarias a las redes sociales, asimismo señalan Romo (2018), en su 

estudio de adicción a internet y habilidades sociales en estudiantes de Villa El Salvador, 

concluyendo que el desarrollo de habilidades sociales está negativamente correlacionado 

con la frecuencia de adicción a internet. Por los autores mencionados se concluye que 

existe una relación entre la adicción a las redes sociales y habilidades sociales, esto 

constituye un problema en los adolescentes, ya que esta es una etapa vulnerable que 

experimenta cambios físicos y psicológicos donde las actividades que realicen en este 

periodo van a tener una proyección a futuro, entonces al presentar un nivel de alto de 

frecuencia de conexión tendrán un bajo desarrollo de las habilidades sociales. 

De acuerdo al objetivo específico dos, la falta de control personal influye en las 

habilidades sociales en un 27,6%, así también el nivel de falta de control personal se 

encuentra en un nivel medio con un 44,9%. Respalda este resultado Bravo (2019), en su 

estudio sobre las redes sociales en la dimensión falta de control personal en el uso de las 

redes sociales, encontró que el 59% de los investigados no tienen un control personal de 

las redes sociales, lo cual conduce a que no son capaces de dominar sus emociones frente 

a las interrelaciones sociales que se presentan. Como señala el Escurra y Salas (2014) la 

de falta de control del uso de redes sociales expresa la falta de autorregulación en el uso 

de las redes sociales dejando de lado responsabilidades adquiriendo hábitos dañinos para 

su desarrollo. Asimismo, Gonzáles (2015) menciona que el elemento esencial de todos 

los trastornos adictivos es la falta de control de las redes sociales va ganando terreno entre 

sus preferencias hasta llegar a dominar su vida. Por los autores mencionados, la falta de 
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control personal en el uso de las redes sociales resulta ser perjudicial para los estudiantes 

de dicha institución, como se ve evidenciado en los resultados. 

Finalmente, respecto al objetivo específico tres, la dimensión obsesión de las redes 

sociales influye en un 25,2% en las habilidades sociales, además se visualiza que esta 

dimensión está en un nivel alto con un 50,4%. Según los investigadores Ccopa y Turpo 

(2019), quien en su investigación similar en la ciudad de Puno encontraron que el 39.2% 

tiene una obsesión media, mientras que el 30% de adolescentes tiene una obsesión alta, 

influyendo este en sus habilidades sociales, mientras mayor es la obsesión disminuye sus 

habilidades sociales. Asimismo como señala el autor Alvites (2022), en su investigación 

sobre similar tema, llega a la conclusión que existe una asociación entre el uso excesivo 

de las redes sociales y las dimensiones de las habilidades sociales, además Franco y Urrea 

(2020), en su estudio sobre el uso constante de las redes y las habilidades sociales, 

encontró que los estudiantes de instituciones particulares presentan un elevado grado de 

adicción a las redes sociales, mientras que las instituciones estatales mostraban un mayor 

grado de adicción. Por lo anterior mencionado, se arriba a que existe una obsesión por las 

redes sociales manifestada por los estudiantes de esta institución. 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se considera el resultado de la prueba estadística que el uso de las redes 

sociales tiene una influencia significativa con las habilidades sociales de 

los estudiantes de tercer grado de la I.E.S Independencia Nacional de 

Puno-2023. Sustentado por el hallazgo que el uso de las redes sociales 

influye algunas veces en las habilidades sociales de los estudiantes en un 

23,6%, con un valor de Sig. P= 0.004, <0.05.  Los resultados revelan que 

los estudiantes de dicha institución hacen uso constante de las redes 

sociales lo cual influye en el desarrollo de sus habilidades sociales, a la 

vez que distrae el tiempo de realización de otras actividades académicas. 

SEGUNDA: El uso frecuente de las redes sociales tiene una influencia significativa en 

las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E.S 

Independencia Nacional de Puno. Esto se refleja en el valor encontrado de 

un 56,7% de frecuencia de conexión, demostrando que los estudiantes 

hacen uso de 3 horas a más y diariamente en un 50,4%, lo cual afecta en 

las habilidades de hacer peticiones e iniciar interacciones con el sexo 

opuesto. También se encontró un valor de significancia p = 0.000 menor al 

nivel de p = 0.05. Estos resultados evidencian que hacer uso frecuente de 

las redes sociales en los estudiantes límite pedir favores y devolución de 

un bien prestado, así también tienen dificultades para iniciar interacciones, 

como expresarse espontáneamente con el sexo opuesto. 

TERCERA: La falta de control personal de las redes sociales influye significativamente 

en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la IES 
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Independencia Nacional de Puno. Sustentados por el valor encontrado de 

la falta de control de las redes sociales influye algunas veces en las 

habilidades sociales en un 27,6%, similar se halló que la falta de control 

personal influye en la habilidad de expresión de enfado en un 24,4%, como 

también influye en la dimensión decir no en un 29,9% de los estudiantes; 

además se halló una probabilidad de p = 0.000 menor al nivel de p = 0.05. 

En consecuencia, se concluye la falta de control personal del uso de las 

redes sociales sea por el tiempo, ocio o distracción, influye en la pasividad 

de no expresar disconformidad que no desean; además no expresan sus 

sentimientos negativos justificados. 

CUARTA: La obsesión por las redes sociales influye negativamente en las habilidades 

sociales de los estudiantes de la IES Independencia Nacional de Puno. 

Demostrados por el hallazgo de esta dimensión en un nivel alto de 50,4%, 

asimismo se obtuvo que influye en la autoexpresión de los estudiantes en 

un 29,1% y en iniciar interacciones en un 35,4%; además se halló un p 

valor de p = 0.000 menor al nivel de p = 0.05. En consecuencia, 

concluimos que los estudiantes se obsesionan con las redes sociales lo cual 

afecta en la capacidad de expresarse espontáneamente e intervenir en 

clases mediante sus opiniones y puntos de vista, de similar forma esto 

incide en la dificultad de expresar sus gustos del sexo opuesto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- A la Institución Educativa Secundaria Independencia Nacional, desarrollar 

programas educativos de formación, orientación e informativo para los padres de 

familia y los estudiantes a través de  reuniones y talleres informativos, los cuales 

deberían estar enfocados en la participación y socialización activa del 

acompañamiento de los padres sobre lo referente al uso adecuado de las redes 

sociales de igual forma de estar informados sobre los riesgos que corren los 

estudiantes al no tener una supervisión adecuada en el uso de las redes, también 

direccionar estos programas educativos hacia la proyección de actividades que 

estimulen el contacto de los estudiantes con su entorno mediante convivencias con 

sus compañeros, actividades lúdicas y recreativas con sus familias que será de gran 

ayuda para prevenir problemas derivados del uso intensivo de Internet tales como 

deportes, lectura, cine, baile, entre otras actividades culturales para  fortalecer las 

relaciones interpersonales del adolescente. 

- A Tutoría y Orientación Educativa TOE de la Institución Educativa Secundaria 

Independencia Nacional , llevar a cabo estrategias para disminuir la frecuencia de 

uso de los celulares, como creación de comic o historietas acerca del uso indebido 

del celular. Así mismo, afianzar la participación y la articulación de las acciones de 

acompañamiento socioafectivo y cognitivo con los actores que están presentes en los 

diferentes espacios de desarrollo del estudiante, con la finalidad de bajar el uso 

excesivo del celular y de esa forma lograr una asertividad alta en el que mejoraran 

sus expresiones, en sus pensamientos, sentimientos, opiniones y decisiones, 

manifestándolos en el momento preciso y de manera apropiada, teniendo en cuenta 

siempre el respeto por los derechos de los demás, el cual les proporcionara la 
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oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales que puedan influir de forma 

crítica en su posterior adaptación social y cognitiva con su entorno. 

- A los Padres de Familia de la IES Independencia Nacional, mantener líneas de 

comunicación abiertas con sus hijos para hablar sobre su actividad en las redes 

sociales y la importancia de no compartir información personal con extraños. 

Monitorear periódicamente las actividades en línea de sus hijos, estableciendo 

normas reglas claras, sobre limitar el tiempo permitido de conexión a las redes 

sociales al margen de las obligaciones académicas, obligaciones en el hogar y 

sociales, uso a no más de 2 horas diarias, al igual que tener un control con estas 

aplicaciones para así  evitar la obsesión por el uso de las redes sociales, esto ayudara 

a mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales estableciendo buenos lasos 

familiares y sociales, además de ayudarle a crear su personalidad de una mejor 

manera. 

- A la Facultad de Trabajo Social, al tener como objetivos mejorar la calidad de vida 

y bienestar de las personas, juega un papel protagónico en la prevención del uso 

excesivo a las redes sociales y el desarrollo de habilidades sociales en la 

adolescencia. Por lo tanto debe intervenir a través de campañas educativas y 

promociones sociales sobre como el uso excesivo de las redes sociales puede 

influenciar negativamente en el desarrollo adecuado de las habilidades sociales 

durante la adolescencia; con el objetivo de concientizar y sensibilizar a los padres, 

docente y estudiantes como medida preventiva así mismo la difusión de información 

a través de trípticos. También impulsar a través de la función de investigación realizar 

investigaciones sobre las estrategias de un adecuado desarrollo de habilidades 

sociales, contribuyendo en forma positiva a un crecimiento personal relacionado al 

bienestar del adolescente.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Operacionalización de variables
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ANEXO 2. Matriz de consistencia 
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ANEXO 3. Instrumento de investigacion 
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ANEXO 4. Constancia de ejecución 
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ANEXO 5. Evidencias fotográficas 

     Figura 1 

     Aplicación del instrumento para recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: Elaboración propia 

    Figura 2 

    Aplicación del instrumento para recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 3 

Aplicación del instrumento para recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 4 

Aplicación del instrumento para recolección de datos 
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ANEXO 6. Base de datos 

  USO DE REDES SOCIALES HABILIDADES SOCIALES 

  FRECUENCIA FALTA DE CONTROL PERSONAL OBSESION DE LAS REDES SOCIALES                               

  
P 
1 

P 
2 

P 
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P 
10 

P 
11 

P1
2 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 

      P 
    19 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P 
10 

P1
1 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

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

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

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

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

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

6 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 4 1 4 4 2 1 4 4 1 1 2 4 1 4 

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

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

9 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 

10 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2 

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

12 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 4 1 4 2 3 1 4 4 3 1 1 3 1 4 

13 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

14 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

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

16 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 

17 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 

18 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 

19 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

21 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 4 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 

22 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 
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23 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 

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

25 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

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

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

29 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 2 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 1 1 3 2 2 

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

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

32 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 1 4 2 2 

33 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 

34 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 1 5 3 4 5 1 5 5 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 2 1 

35 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 1 3 1 2 3 3 1 1 4 1 2 3 3 1 

36 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

37 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 2 4 1 3 

38 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 3 1 3 4 4 1 3 3 4 1 2 1 1 3 

39 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

40 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 

41 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 

42 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 

43 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

44 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1 2 1 1 

45 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

46 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 

47 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 

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

49 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 

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



 

116 

 

 

51 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 1 4 2 2 2 3 

52 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 4 2 4 3 2 2 4 4 3 2 1 4 2 4 

53 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 2 2 2 

54 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 3 4 1 2 2 1 1 3 4 1 2 

55 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 1 4 2 2 

56 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 1 4 4 2 3 

57 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 4 1 4 2 3 1 4 4 3 1 1 3 1 4 

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

59 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

60 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 1 1 2 3 4 

61 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 

62 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 

63 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 

64 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

65 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 3 1 4 3 1 1 

66 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 4 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 

67 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 

68 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 

69 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 4 1 2 

70 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

71 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

72 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 4 2 4 2 3 2 4 2 2 1 1 1 2 4 2 

73 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

74 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 2 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 1 1 3 2 2 

75 5 5 4 3 3 5 5 3 3 1 3 3 1 4 4 4 5 5 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 3 1 1 4 1 4 

76 5 5 4 1 3 4 5 4 5 4 5 5 5 1 5 3 5 5 4 1 2 1 2 4 4 1 2 2 4 1 1 4 1 2 

77 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 1 4 2 2 

78 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 



 

117 

 

 

79 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 1 5 3 4 5 1 5 5 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 2 1 

80 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 1 3 1 2 3 3 1 1 4 1 2 3 3 1 

81 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

82 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 2 4 1 3 

83 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 3 1 3 4 4 1 3 3 4 1 2 1 1 3 

84 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

85 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 

86 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 

87 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 

88 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

89 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1 2 1 1 

90 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

91 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 

92 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 

93 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 4 2 4 2 1 2 4 4 2 1 4 3 2 4 

94 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 

95 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 

96 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 1 4 2 2 2 3 

97 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 4 2 4 3 2 2 4 4 3 2 1 4 2 4 

98 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 2 2 2 

99 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 3 4 1 2 2 1 1 3 4 1 2 

10
0 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 1 4 2 2 

10
1 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 1 4 4 2 3 

10
2 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 4 1 4 2 3 1 4 4 3 1 1 3 1 4 

10
3 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

10
4 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

10
5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 1 1 2 3 4 
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10
6 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 

10
7 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 

10
8 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 

10
9 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11
0 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 3 1 4 3 1 1 

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

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

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

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

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

11
6 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

11
7 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 4 2 4 2 3 2 4 2 2 1 1 1 2 4 2 

11
8 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

11
9 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 2 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 1 1 3 2 2 

12
0 5 5 4 3 3 5 5 3 3 1 3 3 1 4 4 4 5 5 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 3 1 1 4 1 4 

12
1 5 5 4 1 3 4 5 4 5 4 5 5 5 1 5 3 5 5 4 1 2 1 2 4 4 1 2 2 4 1 1 4 1 2 

12
2 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 1 1 4 2 2 

12
3 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 

12
4 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 1 5 3 4 5 1 5 5 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 2 1 

12
5 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 3 1 3 1 2 3 3 1 1 4 1 2 3 3 1 

12
6 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

12
7 5 5 4 1 3 4 5 4 5 5 5 1 5 3 4 5 5 5 4 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 2 4 1 3 
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ANEXO 8. Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 

 



Reporte de similitud

7% de similitud general
Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

6% Base de datos de Internet 2% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de
Crossref

3% Base de datos de trabajos entregados

FUENTES PRINCIPALES
Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se
mostrarán.

1
repositorio.unap.edu.pe 2%
Internet

2
repositorio.ucv.edu.pe <1%
Internet

3
hdl.handle.net <1%
Internet

4
repositorio.upeu.edu.pe <1%
Internet

5
repositorio.unsa.edu.pe <1%
Internet

6
tesis.unap.edu.pe <1%
Internet

7
Universidad San Ignacio de Loyola on 2021-11-11 <1%
Submitted works

8
repositorio.continental.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/21210/Pari_Mamani_Felicitas_Valentina.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/73421/Otoya_ZMR-SD.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://hdl.handle.net/20.500.13084/6049
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4262/Damaris_Tesis_Licenciatura_2021.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12924/EDsaazs.pdf?isAllowed=y&sequence=1
http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/16550/Cari_Bellido_Fiorela_Noritza.pdf?isAllowed=y&sequence=1
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/12429/2/IV_FHU_501_TE_Anaya_Rubina_2022.pdf
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9
repositorio.upagu.edu.pe <1%
Internet

10
Universidad Femenina del Sagrado Corazón on 2021-05-29 <1%
Submitted works

11
repositorio.untumbes.edu.pe <1%
Internet

12
Universidad Alas Peruanas on 2019-09-03 <1%
Submitted works

13
Universidad Alas Peruanas on 2020-10-12 <1%
Submitted works

14
Universidad Peruana Los Andes on 2020-01-07 <1%
Submitted works

15
Universidad Alas Peruanas on 2021-04-11 <1%
Submitted works

16
Carrasquillo Diaz, Sheritza G.. "Relacion entre el uso adictivo de las red... <1%
Publication

17
Rubicelia Valencia-Ortiz, Julio Cabero-Almenara, Urtza Garay Ruiz. "Adi...<1%
Crossref

18
tesis.ucsm.edu.pe <1%
Internet

19
Salcedo Medina, Raida. "Uso de las herramientas ofimaticas por los do... <1%
Publication

20
Jenny Raquel Adanaque Velasquez, Elizabeth Dany Araujo Robles. "Op... <1%
Crossref

Descripción general de fuentes

http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/1817/SALAZAR%2C%20B.%20S%C3%81NCHEZ%2C%20A.%20y%20%20%282021%29.%20TESIS.pdf?sequence=1
https://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/64265
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A28548928&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
https://doi.org/10.51302/tce.2021.616
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12920/12093
http://gateway.proquest.com/openurl?res_dat=xri%3Apqm&rft_dat=xri%3Apqdiss%3A27752244&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adissertation&url_ver=Z39.88-2004
https://doi.org/10.36390/telos243.09
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21
Universidad Peruana Los Andes on 2020-07-14 <1%
Submitted works

22
Rubicelia Valencia-Ortiz, Julio Cabero-Almenara, Urtza Garay. "Modalid... <1%
Crossref

23
Universidad Peruana Los Andes on 2020-10-26 <1%
Submitted works

24
repositorio.undac.edu.pe <1%
Internet

Descripción general de fuentes

https://doi.org/10.21556/edutec.2020.72.1649
http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/3743/1/T026_72536660_T.pdf

