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RESUMEN 

El presente estudio titulado, “Influencia de las redes sociales en las relaciones familiares 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108 Distrito de 

Santa Rosa, Puno – 2023” cuyo objetivo general es determinar la influencia de las redes 

sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 del Distrito de Santa Rosa Melgar, Puno – 2023, la 

hipótesis general planteada es: Existe influencia significativa de las redes sociales en las 

relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario 108 del Distrito de Santa Rosa Melgar, Puno – 2023. Metodológicamente 

se realizó bajo el enfoque cuantitativo, de método hipotético-deductivo, alcance 

descriptivo-correlacional y de diseño no experimental de corte transversal, además una 

muestra probabilística de tipo estratificado, la técnica fue la encuesta y como instrumento 

el cuestionario a Escala Likert (Ordinal), para el análisis de datos se usó el programa 

estadístico Spssv25. Los resultados arribados fueron: los conflictos familiares se 

relacionan con la comunicación familiar en un 14,6% y la falta de control con la cohesión 

familiar en un 10.1%, además encontrándose el estadígrafo R de Pearson r = 0.566 y un 

p = 0.000 demostrando la hipótesis planteada, también se encontraron para las hipótesis 

específicas lo siguiente: R de Pearson r = 0.469 para la hipótesis especifica uno; y r = 

0.516 para la dos y r = 0.527 para la hipótesis especifica tres.  Se concluye que las redes 

sociales influyen en las relaciones familiares de manera significativa en los estudiantes 

de la Institución, demostrando cómo las redes sociales han modificado las interacciones 

familiares. 

Palabras clave: Comunicación, Estudiantes, Relaciones familiares, Redes sociales, Uso 

excesivo.  
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ABSTRACT 

The present study entitled, "Influence of social networks on the family relationships of 

students of the Agricultural Secondary Educational Institution 108 District of Santa Rosa, 

Puno – 2023" whose general objective is to determine the influence of social networks on 

the family relationships of students of the Agricultural Secondary Educational Institution 

108 of the District of Santa Rosa Melgar,  Puno – 2023, the general hypothesis raised is: 

There is a significant influence of social networks on the family relationships of students 

at the Agricultural Secondary Educational Institution 108 in the District of Santa Rosa 

Melgar, Puno – 2023. Methodologically it was carried out under the quantitative 

approach, hypothetical-deductive method, descriptive-correlational scope and non-

experimental cross-sectional design, in addition to a stratified probabilistic sample, the 

technique was the survey and as an instrument the Likert Scale questionnaire (Ordinal), 

for the data analysis the statistical program Spssv25 was used. The results arrived at were: 

28.1% of the students affirm that they sometimes use social networks, therefore, they 

almost never have family relationships, in addition to finding the Pearson R statistic r = 

0.566 and a p = 0.000 demonstrating the hypothesis posed, the following were also found 

for the specific hypotheses: Pearson R r = 0.469 for specific hypothesis one; and r = 0.516 

for two and r = 0.527 for specific hypothesis three. It is concluded that social networks 

significantly influence family relationships in the Institution's students, demonstrating 

how social networks have modified family interactions. 

Keywords: Communication, Students, Family relationships, Social networks, Excessive 

use.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se desarrolló con la finalidad de determinar la influencia de 

las redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 del Distrito de Santa Rosa Melgar, Puno – 2023. 

Para un mejor entendimiento, según Moreira, et. al, (2021), las redes sociales han 

sido una parte importante de la vida de cada adolescente porque brindan una forma nueva 

y poderosa de interactuar con los demás. Los jóvenes de hoy nacieron en la “era digital” 

y por eso están familiarizados con Internet y todas sus posibilidades, porque crecieron 

rodeados de dispositivos y posibilidades tecnológicas para acceder a Internet. Por ello, el 

uso de las redes sociales es cada vez más popular en el día a día de los adolescentes. 

Utilizan este recurso para comunicarse, y esto eventualmente afectará sus interacciones 

sociales, que pueden volverse dañinas o incluso adictivas (p.354). 

En la actualidad las redes sociales han transformado los ámbitos familiares y por 

lo cual las relaciones entre los integrantes de las mismas, ya sea porque los adolescentes 

pasan bastante tiempo en los ámbitos digitales, olvidando compartir tiempo con los suyos 

o porque se ha producido un espacio en la cual todos pueden compartir más tiempo con 

sus conocidos tiempo que han compartido juntos, la sociedad se ha visto envuelta en los 

avances tecnológicos que en lugar de reforzar los lazos familiares lo han debilitado, ya 

que se perdió la comunicación verbal directa, como podemos visualizar en estos tiempos 

cuando las familias se reúnen a compartir se observa como cada integrante saca a relucir 

sus dispositivos móviles ya sea para tomar fotos, responder mensajes de WhatsApp, 

revisar sus cuentas de Facebook, entre otros actos (Andrade, et. al, 2023) (p.359). 
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Para un mejor entendimiento, según Mendoza y Barcia (2020), las relaciones 

intrafamiliares son una de las bases fundamentales para la concreta formación de los 

infantes, cuando los miembros menores de la familia viven con los sujetos que promueven 

los buenos valores el amor, y el respeto, también son las que se asemejan en la 

convivencia, bien sean que los hijos vivan con sus progenitores, o que vivan con toda la 

familia en un solo lugar, o que solo convivan con el papá o la mamá con el niño, 

independientemente del modo de familia que sean, habrá una correlación por medio de 

los sujetos y las mismas dependen de las creencias y los valores que posean (p.382). 

En tal forma, la inadecuada relación familiar tiene una repercusión negativa en el 

bienestar familiar y en el desenvolvimiento integral de los estudiantes a rango escolar, 

familiar y personal, ya que estos están en un procedimiento de desarrollo, requieren 

seguridad, un ambiente confortable de afecto entre los integrantes de la familia merecen 

crecer en un hogar donde se practiquen valores y se constituyan en estabilidad y orden 

(Viqueira, 2024) (p.27). 

Las relaciones familiares han cambiado a causa de que los estereotipos de la 

sociedad y la comunicación a través de dispositivos tecnológicos, las relaciones familiares 

juegan un papel importante en los estudiantes y en su proceso académico. 

Dicho todo ello, el contenido del presente estudio cuenta con el siguiente esquema 

el que fue estructurado y dividido por capítulos, de la siguiente manera: 

Capítulo I: En el presente capitulo está conformado por el desarrollo de la 

introducción, donde tenemos el planteamiento del problema, formulación del problema 

general y específicos, las hipótesis, justificación y los objetivos del estudio. 

Capitulo II: En este capítulo se tiene la revisión de la literatura, el que está 

conformado por los antecedentes del estudio, marco teórico y marco conceptual. 
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Capitulo III: Asimismo, se tuvo, los materiales y métodos, donde se tiene la 

ubicación geográfica del estudio, el camino metodológico utilizado, tipos y método de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recopilación de datos, población y muestra del 

estudio, y la manera en que fueron procesados los datos estadísticos. 

Capitulo IV: De la misma manera se tuvo los resultados y discusiones, lo cual se 

detalló los resultados de la investigación, estos se ejecutaron por objetivos, se contrasto 

las hipótesis y finalmente se ejecutaron las discusiones conforme a los objetivos 

específicos del estudio. 

Para que consecuentemente realizar las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A nivel global, las redes sociales han transformado significativamente las 

dinámicas familiares. Según un estudio realizado por Meta en 2023, existen más de 4.9 

mil millones de usuarios activos en redes sociales, representando el 61.4% de la población 

mundial, con un incremento del 3.7% respecto al año anterior. De acuerdo con UNICEF 

(2023), el 71% de los adolescentes entre 13 y 17 años dedican más de 3 horas diarias a 

las redes sociales, lo que ha generado preocupación por su impacto en las relaciones 

familiares. Jerves (2020) señala que el uso intensivo de redes sociales está provocando 

estrés emocional y problemas psicológicos en los adolescentes, afectando directamente 

la comunicación y los vínculos familiares. Masood et al. (2020) reportan que el 45% de 

los jóvenes que utilizan las redes sociales de forma continua e incontrolable han 

desarrollado conductas adictivas, manifestando problemas de sueño y deterioro en sus 

relaciones familiares. Estas estadísticas revelan una tendencia preocupante donde el 

crecimiento exponencial de usuarios de redes sociales está directamente relacionado con 

el deterioro de la salud mental y las relaciones interpersonales de los adolescentes, 

evidenciando la necesidad urgente de establecer parámetros de uso saludable de estas 

plataformas. 

En el contexto nacional peruano, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2023), el 92.3% de los adolescentes entre 12 y 17 años acceden a 

internet principalmente para usar redes sociales. Ocaña (2020), en su investigación 

realizada en Chancay, encontró que el 59.4% de los estudiantes presentan niveles altos de 

adicción a redes sociales, lo cual correlaciona negativamente con la comunicación 

intrafamiliar. Por su parte, Ramírez (2020) evidenció en Ayacucho que el 47.6% de los 

adolescentes entre 15 y 17 años muestran un uso excesivo de redes sociales, mientras que 

el 85.7% manifestaron deterioro en sus relaciones interpersonales, incluyendo las 
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familiares. Truyenque (2021) reportó una correlación significativa (p<0.05) entre la 

disfunción familiar y la adicción a redes sociales en estudiantes de Andahuaylas. El 

análisis de estos datos revela un patrón consistente en diferentes regiones del Perú, donde 

más de la mitad de la población adolescente muestra signos de dependencia a las redes 

sociales, siendo particularmente alarmante la correlación entre el uso excesivo y el 

deterioro de las relaciones familiares. Esto sugiere que la problemática trasciende factores 

socioeconómicos y culturales, constituyéndose en un fenómeno generalizado que requiere 

intervención a nivel de políticas educativas nacionales. 

A nivel local, en la región Puno, la problemática se intensifica. Luna (2019) 

encontró que el 28.4% de los estudiantes del Instituto San Luis de Puno que acceden 

frecuentemente a redes sociales presentan deterioro en sus relaciones familiares. 

Mendoza (2021), en su estudio en el Centro Educativo Independencia Nacional de Puno, 

demostró con un nivel de significancia de 0.000 que el uso de redes sociales impacta 

negativamente en las relaciones familiares de los estudiantes. En la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 del distrito de Santa Rosa, se ha observado que los 

estudiantes dedican un tiempo excesivo a las redes sociales, lo cual, según reportes de los 

docentes y padres de familia, está generando problemas de comunicación, conflictos 

familiares y deterioro en el rendimiento académico. Chaiña (2022), en su investigación 

en la UNAP, identificó que WhatsApp es la red social más utilizada por los estudiantes, 

evidenciando una correlación negativa entre su uso intensivo y las relaciones 

interpersonales. Este panorama evidencia la necesidad de investigar la influencia de las 

redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la I.E.S. Agropecuario 

108, considerando que la problemática no solo afecta el ámbito familiar sino también el 

desarrollo integral de los adolescentes. La comprensión de esta realidad permitirá 
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desarrollar estrategias efectivas para promover un uso responsable de las redes sociales y 

fortalecer los vínculos familiares. 

Los estudiantes de la Institución educativa Secundaria Agropecuario 108 del 

Distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar no son ajenos a esta realidad, en razón de 

que en toda institución se tienen alumnos con una relación familiar inadecuada, a 

consecuencia de ello se generan muchos problemas, entre una de las causas se encuentra 

el uso de las redes sociales, ya que hoy en día con el avance de la tecnología, esto se ha 

convertido en un atractivo novedoso para todas las personas, es por ello que los alumnos 

están más pendientes a la comunicación que tienen por medio del empleo de teléfonos 

celulares táctiles, a mantener una comunicación con su familia, docentes o amigos, de las 

cuales la red más usada por los estudiantes es el Facebook, esto en razón de que, por esta 

red ellos pueden ver y hacer publicaciones de sus conocidos y amigos, subir fotos, chatear 

con ellos, crear historiales, además de que el tiempo de uso de las redes sociales es 

excesivo por parte de los alumnos y a causa de ello surgen los conflictos familiares como 

llamadas de atención, autoritarismos hasta a veces violencia , por lo que los estudiantes 

descuidan su labores académicas y labores designadas en casa, ya que carecen de control 

personal en el uso excesivo de las redes sociales.  

La presente investigación, precisamente consiste en realizar un análisis y/o estudio 

descriptivo de los principales factores que condicionan el uso de las redes sociales para 

después realizar las respuestas que nos permitan entender y dar una posible solución a la 

problemática en cuestión. Esta investigación nos permite conocer mejor al estudiante y 

sus relaciones familiares dentro y fuera del aula, así como también su aprendizaje y sus 

expectativas respecto al uso que le dan a las redes sociales. El presente estudio fue 

desarrollado por los interrogantes que se pasan a detallar. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera influye las redes sociales en las relaciones familiares de 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108 del 

Distrito de Santa Rosa Melgar, Puno – 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿De qué manera influyen los niveles de conflictos por el uso de redes 

sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108? 

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

las redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario 108? 

¿De qué manera influye el nivel del uso excesivo de las redes sociales en 

las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario 108? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis general 

Existe influencia significativa de las redes sociales en las relaciones 

familiares de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

108 del Distrito de Santa Rosa Melgar, Puno – 2023.  

1.3.2. Hipótesis específicas  

Existe influencia significativa de los conflictos por el uso de redes sociales 

en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 
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Existe influencia significativa entre la falta de control personal en el uso 

de las redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario 108 

Existe influencia significativa entre el uso excesivo de las redes sociales 

en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

El estudio presenta relevancia teórica, porque durante el proceso del hallazgo de 

los objetivos presentados, para una óptima comprensión, se desarrollaron teorías de las 

variables de estudio, y de sus respectivas dimensiones, lo cual contribuirá con los tesistas 

o lectores, ya que podrán entender de mejor manera el problema y dirección de estudio, 

asimismo contribuirá como precedente a estudios futuros, además de que los trabajadores 

sociales estamos formados para intervenir y prevenir con los estudiantes y su entorno, es 

un reto que ayuda en los planteamientos de mecanismos de intervención y programas 

desde sus funciones para apoyar en la optimización de la calidad de educación. 

En la actualidad, la utilización de las redes sociales en los estudiantes, es una de 

las causas de obsesión de más aumento, manifestando inconvenientes en la salud, que 

perturban a bastantes estudiantes de todo el mundo, la utilización excesiva del internet 

entre alumnos aumenta los riesgos de adicción a internet y las consecuencias negativas 

correlacionadas por la utilización irresponsable sin parámetro de comportamientos 

apropiados a su utilización (Estrada, et. al, 2021, p. 78). 

La aparición de nuevas aplicaciones de la red en el Perú ha provocado desorden 

en las actuaciones que conllevan nuestras emociones y declaraciones, una de las 

disposiciones más solicitadas de los espacios virtuales son las redes sociales, plataformas 

Web, constituidas por sujetos con finales frecuentes, consecuentemente, personas con los 
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deseos de comunicar, participar y concernir adjuntos en cualquier espacio (Martín, et. al, 

2021, p. 307). 

Las redes sociales han sido una parte importante de la vida de cada adolescente 

porque brindan una forma nueva y poderosa de interactuar con los demás. Los jóvenes de 

estos tiempos nacieron en una “era digital” y por eso están familiarizados con Internet y 

todas sus posibilidades, porque crecieron rodeados de dispositivos y posibilidades 

tecnológicas para acceder a Internet. Por ello, el uso de las redes sociales es cada vez más 

popular en el día a día de los adolescentes. Utilizan este recurso para comunicarse, y esto 

eventualmente afectará sus interacciones sociales, que pueden volverse dañinas o incluso 

adictivas, (Moreira, et. al, 2021, p. 354). 

Asimismo, conforme a la realidad actual de las relaciones familiares, es cada vez 

más dinámico y cambiante, se hace imprescindible partir de cómo se presentan estas a 

rango internacional, por cuanto que ellas conforme a las opiniones de los expertos en el 

tema a rango latinoamericano es muy parecido a lo que pasa en nuestra nación de Perú, 

tanto así que en las naciones de Europa, Asia y África donde las dinámicas familiares son 

de mayores distanciamientos en sus interacciones, por lo cual las relaciones familiares se 

manifiestan con grandes vacíos, por los alejamientos de los hijos de los hogares desde 

edades muy prematuras como la adolescencia con un aproximado de 16 años, así también 

porque los padres de la tercera edad son puestos a casa de reposos hasta el fin de sus vidas 

(Mendoza y Barcia, 2020, p. 392). 

Se entiende como un proceso simbólico transaccional en el sistema familiar que 

da significado a eventos, objetos y situaciones de la vida cotidiana. Estas relaciones 

emergen en contextos culturales, ambientales e históricos y dan como resultado la 

creación y el intercambio de significado (Pari, 2019, p. 155). 
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Metodológicamente, para poder conseguir los objetivos propuestos, de tal forma 

dar respuestas fehacientes a los problemas de estudio, se ha seguido la ruta metodológica, 

el cual fue un estudio de diseño no experimental, tipo básico, alcance descritivo 

correlacional y para poder obtener los resultados, la técnica fue la encuesta, instrumento 

el cuestionario, cada uno de ellos con sus respectivas definiciones respaldados por autores 

de investigaciones realizadas que ayudaron a comprender los procesos metodológicos y 

citas a fin de que los investigadores comprendan del porque se empleó dicha metodología, 

una vez alcanzado los resultados se dio paso a estudiar, interpretar y analizar los 

resultados desde la perspectiva social y darlos a conocer, de tal manera tesistas futuros 

realicen sus discusiones conforme a los resultados que se expondrán esta problemática. 

En base a la justificación social, al determinar la influencia de las redes sociales 

en las relaciones familiares de los estudiantes, se podrá fortalecer la comunicación de los 

estudiantes y sus familias, plantear, implementar programas y estrategias con la finalidad 

de promover la calidad de tiempo en familia, como la escuela de padres con las 

intervenciones de un trabajo multidisciplinario. 

En cuanto a la justificación práctica, el presente estudio al determinar la influencia 

de las redes sociales en las relaciones familiares en los alumnos contribuye con la 

sociedad porque se puede emplear mecanismos para fortalecer la comunicación de los 

adolescentes y sus familias, planteando o implementando programas y estrategias con la 

finalidad de fomentar la importancia del tiempo que una persona le debe dedicar a los 

familiares, asimismo se podrían hablar temas con respecto a este problema en la escuela 

de padres con la participación de un equipo multidisciplinario, el cual los guie de como 

atraer la atención de su hijo dejando de lado las redes, por lo tanto, desde la perspectiva 

del trabajo social se podrá reforzar la comunicación en la familia y del adolescente con 
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talleres educacionales y labores de integraciones para optimizar la cohabitación en 

familia. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las redes sociales en las relaciones familiares 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108 del 

Distrito de Santa Rosa Melgar, Puno – 2023. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Establecer la influencia de los niveles de conflictos por el uso de redes 

sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 

Conocer la influencia del nivel de la falta de control en el uso de las redes 

sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 

Identificar la influencia del nivel del uso excesivo de las redes sociales en 

las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario 108.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Coneo (2021), en su estudio denominado “Repercusión de las redes 

sociales en las correlaciones personales y desenvolvimiento académico en los 

alumnos de 11° de la I.E. General Santander”, tenemos como finalidad reconocer 

los factores que repercuten en la correlaciones personales y el desenvolvimiento 

académico, en razón del uso de las redes sociales en los alumnos del 11° nivel del 

I.E. General Santander, por medio de los instrumentos que faculten delimitar 

mecanismos que mitiguen la utilización excesiva de estas, metodológicamente fue 

un estudio básico, cuantitativo, descriptivo, transversal, su instrumento fue la 

entrevista semiestructurada, y como conclusión tenemos que, los alumnos 

muestran desinterés por delimitar nuevos vínculos en razón a que la principal vía 

de comunicaciones no representa un medio confiable para tener nuevos amigos, 

los alumnos manifiestan utilizar redes sociales con la finalidad académica y que, 

la utilización de estas redes no alteran la conducta que mantienen en base al 

rendimiento en el colegio, ya que usan estas redes como soporte para su estudio. 

 

Marcillo y Pérez (2022), en su estudio denominado “Repercusión de las 

redes sociales en la imagen física del alumnado de la Universidad Privada de 

Quito”, tenemos como finalidad reconocer las percepciones de 

insatisfacción/satisfacción de la imagen física en correlación con las redes sociales 

de los alumnos, metodológicamente fue un estudio aplicado, cuantitativo, 
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descriptivo, por ello, se llega a concluir que, los contenidos que brindan las 

distintas redes sociales es variado, se logró afirmar  que la juventud visualiza 

videos de comedia, musicales, moda, memes, y las cuentas de información como 

música, deportes y no obstante, se consiguió delimitar que sus percepciones 

logradas en sus revelaciones, ya que la validación y aceptar su físico mediante 

comentarios y likes, asimismo, hallamos la insatisfacción en la imagen física de 

las personas, ya que por los medios usados se demostró un poco más de la mitad 

de los alumnos poseen algún rango de insatisfacción con su físico. 

Guadarrama y Mendoza (2022), en su estudio denominado “Repercusión 

de las redes sociales en el desenvolvimiento educativo de los alumnos de rango 

superior de la UAEMéx”, tenemos como finalidad estudiar la repercusión de las 

redes sociales en el desenvolvimiento de trabajo de los alumnos, 

metodológicamente fue un estudio, cuantitativo, de corte transversal, no 

experimental, descriptivo, hipotético deductivo, como conclusión tenemos que,  la 

red más usada que reconocen los alumnos es el WhatsApp es utilizada para 

compartir informaciones de manera consecutiva, seguidas de YouTube, 

ubicándola como la aplicación favorita de los alumnos en base a sus 

aprovechamientos en educación y consecuentemente Facebook, ya que en esta se 

puede distribuir informaciones educativas y personales. 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

Ocaña (2020), en su estudio denominado “Comunicación intrafamiliar en 

las adicción a las redes sociales en alumnos del tercer rango del C.E.T. N° 34 -

Chancay, 2020”, tenemos como propósito delimitar la comunicación intrafamiliar 

en las adicción a las redes sociales en alumnos, metodológicamente fue un estudio 

básico, hipotético-deductivo, cuantitativo, de corte transversal, descriptivo, su 
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conclusión fue que, partiendo de los resultados de la prueba de Nagelkerke = 

0,594; valores que permiten reafirmar que los modelos explican en un 59,4%, lo 

que manifiesta que las variables independientes repercute en las variables 

dependientes, por lo que afirmarnos que, si hay un rango alto de comunicación 

intrafamiliar, existiría un nivel menor de adicciones a las redes sociales en los 

alumnos.  

 

Ramírez (2020), en su estudio denominado “Redes sociales y 

correlaciones personales en jóvenes de 15 a 17 años de la circunscripción de 

Ayacucho, 2020”, tenemos como finalidad analizar las redes sociales y 

correlaciones personales en adolescentes de 15 a 17 años de la circunscripción de 

Ayacucho, 2020, metodológicamente fue un estudio deductivo, cuantitativo, no 

experimental, descriptivo, correlacional, su conclusión fue que, las redes sociales 

manifiestan una correlación significativa con las relaciones personales en jóvenes 

de 15 a 17 años de la circunscripción de Las Nazarenas de Ayacucho, también que 

la utilización de las redes sociales es muy excesiva ya que la mayor parte de los 

jóvenes entre 15 a 17 años, en donde se observa que su comportamiento se 

evidencia en 47.6%, también que las correlaciones individuales se manifiestan de 

forma negativa en la mayor parte de los adolescentes de este rango de edad  en la 

circunscripción de las Nazarenas en Ayacucho, donde los comportamientos 

descritos se evidencian en el 85.7% de los evaluados. 

Truyenque (2021), en su estudio denominado “Funcionamiento 

intrafamiliar y adicciones a las redes sociales en l.E. Agropecuario N°08-

Andahuaylas 2020”, tenemos como finalidad delimitar la relación entre las 

adicciones a las redes sociales y la articulación intrafamiliar en alumnos, 
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metodológicamente fue un estudio deductivo, cuantitativo, descriptivo-

explicativo, de corte transversal, correlacional, su conclusión fue que, se encontró 

un vínculo estadístico significativo entre el articulación intrafamiliar y la adicción 

a las redes sociales de la I.E. Agropecuario N°08-Andahuaylas, con un valor de 

(p<0.05), también de que no se halla correlación entre el funcionamiento 

intrafamiliar y el factor de los cuestionarios de adicciones de las redes sociales. 

2.1.3.  Antecedentes locales 

Luna (2019), en su estudio denominado “Repercusión de las redes sociales 

en las correlaciones intrafamiliares de los educandos del Instituto San Luis- Puno 

2017”, tenemos como finalidad delimitar la repercusión de las redes sociales en la 

correlaciones intrafamiliares de los educandos del Instituto San Luis de Alba – 

Puno 2017, metodológicamente fue un estudio correlacional-causal, cuantitativo, 

de corte transversal, descriptivo, su conclusión fue que, conforme a los resultados 

se delimito que las redes sociales repercuten de forma significativa en la 

correlaciones intrafamiliares de los educandos del Instituto San Luis del Alba-

Puno, por lo que aceptamos las hipótesis alternas, rechazando las nulas, ya que el 

28.4% de los sondeados que casi siempre ingresan a las redes sociales afirman que 

sus correlaciones intrafamiliares se dan raras veces, mientras que la utilización de 

las redes sociales, empeoran las correlaciones intrafamiliares, ello en razón a que 

las redes sociales han transgredido las correlaciones con los integrantes del 

entorno intrafamiliar. 

Mendoza (2021), en su estudio denominado “Utilización de las redes 

sociales y su repercusión en las correlaciones intrafamiliares de los alumnos del 

5to y 4to grado del Centro Educativo Independencia Nacional de Puno, 2019”, 

tenemos como finalidad delimitar la repercusión de las redes sociales y su 
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repercusión en las correlaciones intrafamiliares de los alumnos del 5to y 4to grado 

del Centro Educativo Independencia Nacional de Puno, 2019, metodológicamente 

fue un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental, de corte transeccional, 

su conclusión fue que, el uso de las redes sociales repercute de manera 

significativa en las correlaciones intrafamiliares de los alumnos que se hallan en 

las etapas medias de los jóvenes en la I.E.S. Independencia Nacional de Puno, lo 

cual se corrobora con las pruebas de hipótesis de la Chi Cuadrada, se acepta las 

hipótesis alternas y rechaza las nulas con unos niveles de significancia de 0.000 = 

0% mucho menores a los niveles de los errores de significancia de 0.005=5% lo 

que manifiesta un 95% en los niveles de confianza. 

Chaiña (2022), en su estudio denominado “Utilización de las redes sociales 

y su correlación con las personalidades de los educandos de la carrera de Primaria 

de la UNAP, 2020”, tenemos como finalidad delimitar la correlación de la 

utilización de las redes sociales en las personalidades de los educandos de la 

carrera Primaria de la UNAP, 2020, metodológicamente fue un estudio 

transversal, cuantitativo, descriptivo, correlacional, por lo tanto, se llega a concluir 

que, la red social más usada por los alumnos de los ciclos X, IX, VIII de la carrera 

de primaria de la UNAP, es el WhatsApp, ya que es una aplicación al alcance 

constante de los alumnos en razón a los confinamientos de la epidemia y por lo 

fácil de enviar estos mensajes, también se resaltó que la mayor parte de los 

alumnos presentan una personalidad común, lo que comprende unas valoraciones 

hacia su físico, así como las comparaciones de sus aspiraciones y de su realidad, 

por lo cual, no existe correlación entre la utilización y la autoestima. 
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  Teoría general de sistemas  

La Teoría General de Sistemas es importante para entender cómo funciona 

la familia y su importancia en el crecimiento humano y la supervivencia de la 

especie. La familia se caracteriza por ser una comunidad unida en la que los 

miembros se influencian y ayudan mutuamente a través de sus relaciones. 

(Bertalanffy, 1976). 

Según Minuchín (1986) comprende al sistema familiar partiendo de los 

sistemas funcionales, aquellos sistemas en donde se concretan y se logran los 

propósitos familiares de cada uno de los integrantes y las funciones familiares se 

ejecutan satisfactoriamente, hay una comunicación fluida y adecuada, 

generándose una homeostasis sin tensión, y por sistemas disfuncionales, se 

comprenden a aquellos sistemas en la cual, por un lado, no pueden existir 

constantes intercambios de informaciones o la comunicación puede estar alterada, 

con presencia de mensajes de desplazamiento o dobles  (Rivas, 2022, p. 96). 

Desde un enfoque sistémico la familia es de vital importancia puesto que 

la forma como están organizados cada miembro de su familia, el papel que juega 

cada uno de ellos, la forma en la que se comunican, va a determinar el tipo de 

relaciones que se establece en dicho sistema familiar, lo que a su vez posibilitará 

o no la presencia y/o mantenimiento de problemas psicológicos.  

Lo mismo que cualquier sistema, la familia lleva consigo una estructura, 

una organización de la vida cotidiana que incluye unas reglas de interacción y una 

jerarquización de las relaciones entre sus componentes. La familia o sistema 

familiar regula, alimenta y socializa a sus miembros, de tal manera que, si se logra 
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reparar o modificar su funcionamiento, se logrará una mayor eficacia y el cambio 

logrado se mantendrá, dada la propiedad autorreguladora que tiene la familia. 

2.2.2.  Redes sociales  

Las redes sociales han sido una parte importante de la vida de cada 

adolescente porque brindan una forma nueva y poderosa de interactuar con los 

demás. Los jóvenes de hoy en día nacieron en una “era digital” y por eso están 

familiarizados con el Internet y todas sus posibilidades, porque crecieron rodeados 

de dispositivos y posibilidades tecnológicas para acceder a Internet. Por ello, el 

uso de las redes sociales es cada vez más popular en el día a día de los 

adolescentes. Utilizan este recurso para comunicarse, y esto afecta sus 

interacciones sociales, que pueden volverse dañinas o incluso adictivas,  (Moreira, 

et. al, 2021, p. 354). 

De esa manera se da a entender que las redes sociales son parte importante 

de la vida adolescente, brindando una forma poderosa de interactuar. Su uso es 

cada vez más popular entre los jóvenes, aunque puede afectar sus interacciones 

sociales y volverse adictivo. 

Por ende, son las aplicaciones y sitios que se ejecutan en distintos rangos, 

como los profesionales, de relaciones, entre otros, pero casi siempre facultando el 

intercambio de las informaciones entre las corporaciones y las personas, cuando 

dialogamos de redes sociales, lo que se nos viene a nuestro pensamiento son 

aplicaciones como Facebook, Linkedin y Twitter, o las aplicaciones como el 

TikTok o Instagram, pero que poseen ciertas desventajas como por ejemplo la 

ausencia de la privacidad, pero que también sirvió como medio de convocatoria 

de ciertas protestas que acontecen en cada país (Blasco, 2021, p. 106).  
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Por lo que las aplicaciones y sitios web permiten intercambiar 

información, pero estar de forma seguida puede provocar algún tipo de poca 

integración con la vida social. 

Las redes sociales ofrecen un espacio para la creatividad y el intercambio 

de ideas entre estudiantes. Pueden compartir sus trabajos y reflexiones, recibiendo 

comentarios y elogios. Esto crea un sentido de comunidad y pertenencia, fortalece 

la confianza y promueve la autoexpresión. Asimismo, los debates en las redes 

sociales fomentan el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades, (González, 

2023, p. 582)  

De esa forma las redes sociales pueden facilitar la creatividad, el 

intercambio de ideas y la construcción de comunidad entre estudiantes. 

Es la dependencia conductual o psicológica de las redes sociales, muy 

parecido a la ludopatía, este trastorno de adicción a internet y otras maneras de 

utilización excesiva de medios digitales, en definitiva,  es uno de los signos más 

evidentes de la adicción a las redes sociales es la ausencia de control sobre el 

tiempo dedicado a estas, las personas adictas pueden hallar difícil limitar su 

utilización de las redes sociales, pasando horas interminables revisando y 

navegando de manera constante sus perfiles (Cabrero, et. al, 2020)  

Por lo que las redes sociales pueden llegar a provocar algo similar a la 

ludopatía, evidenciando un trastorno de adicción a internet y medios digitales. 

2.2.3.  Influencia de las redes sociales  

a) Conflictos por el uso de las redes sociales  

El uso constante de las redes sociales afectará la atención y el 

comportamiento de los adolescentes ya que son más propensos a utilizar la 
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tecnología a la que estamos expuestos, afectando aspectos significativos en la vida 

de estos y provocando conflictos educativos (Huamán, et. al, 2022)  

Por ende, las redes sociales afectan la atención y comportamiento de los 

adolescentes, causando conflictos educativos. 

Los mensajes incontrolados y a menudo manipulados provocan estrés 

emocional, problemas psicológicos y desesperación. Los medios informan que la 

situación ya no es difícil, sino más inesperada, y todo esto provoca diferentes 

reacciones, la gente tiene miedo de lo que está pasando, algunos tienen esperanzas 

y algunos incluso tienen reacciones de vergüenza, que es un nuevo 

comportamiento creado por la desesperación (Jerves, 2020) 

De esa manera estar muy a menudo en las redes sociales puede provocar 

estrés emocional y problemas psicológicos, los medios informan de una situación 

inesperada que pueden provocar diferentes reacciones tales como el miedo, 

esperanza y vergüenza. 

Los problemas con amigos se basan en la ausencia de las destrezas para 

contactar con las demás personas, en la falta de autoestima, seguridad personal y 

timidez, cuanto mayores son los temores al contacto, mayores son los problemas 

para hacer amigos (Lozada y Acle, 2021, p. 135). 

Causando problemas de amistad, pocas habilidades de comunicación, baja 

autoestima y timidez. 

Se necesita mucha paciencia y comprensión para llamar la atención 

adecuada. La disciplina no tiene sentido cuando todos dan órdenes contradictorias. 

Lo mejor es acordar de antemano y comunicar las reglas claras y precisas a los 

hijos. Evitando el abuso físico y verbal y lo más importante ser empático. Al fin 

y al cabo, lo más importante es que los jóvenes crezcan en un entorno adecuado. 
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La falta de comunicación y comprensión, el castigo excesivo o la falta de 

disciplina pueden aumentar la distancia entre padres e hijos. Por lo tanto, es 

necesario construir una relación sana basada en el respeto hacia sus hijos (Calink, 

2021, p. 8).  

De esa manera para llamar la atención adecuada, se requiere paciencia y 

comprensión. Es importante acordar y comunicar reglas claras y precisas, evitando 

el abuso físico y verbal. La comunicación y comprensión son fundamentales para 

criar a los jóvenes en un entorno adecuado y evitar distanciamiento con los padres. 

La relación saludable se construye con respeto hacia los hijos. 

Discusiones amicales 

Las discusiones amicales son los encontrones que tenemos con las 

amistades o amigos por algo que no estamos de acuerdo, o que no estamos 

conformes, también es la alteración verbal de una persona frente a una persona en 

común que puede ser sus amigo o amistad en donde muchas veces no llegan a un 

acuerdo (Marquez, 2019, p. 13). 

De esa manera las discusiones con amigos por desacuerdos o 

inconformidades, también pueden ser altercaciones verbales sin llegar a un 

acuerdo. 

b) Falta de control personal en el uso de las redes sociales  

Tienen que ver con las preocupaciones por la ausencia de controles o el no 

lograr interrumpir en el uso de las redes sociales, lo que en consecuencia produce 

descuidos de los estudios y las labores, también se refieren a los compromisos 

mentales con las redes sociales, al estar pensando de forma constante y 

fantaseando con estas, la preocupación y la ansiedad que produce el no poder 
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ingresar a ellas, y lo cual perjudica en la salud mental de los sujetos (Pardo y 

Muñoz, 2020, p. 4). 

Por lo que las preocupaciones por la falta de control y la interrupción del 

uso de las redes sociales producen descuidos en los estudios y el trabajo, 

comprometen mentalmente con las redes sociales, generan preocupación, 

ansiedad y afectan la salud mental.  

A pesar de que el uso de las redes sociales tiene efectos beneficiosos, se 

reconoce que la mayoría de los jóvenes que utilizan las redes sociales de forma 

continua e incontrolable pueden desarrollar conductas adictivas y que el uso 

prolongado de las redes sociales tiene consecuencias negativas. Condición, 

problemas de sueño y otros problemas psicológicos (Masood, et. al, 2020, p. 9).  

De esa manera el uso excesivo de redes sociales en jóvenes puede causar 

adicciones, impactos negativos en salud mental y problemas de sueño. 

Pensar en las redes cuando esta desconectado 

Esta es una limitación importante porque la ausencia de contenido que se 

sube a redes sociales, este tipo de prácticas muchas veces afecta el proceso 

académico de los estudiantes, y se adapta a las redes sociales para obtener más 

información que para generarla, resultando en la pérdida de educación relevante 

(Gil y Calderón, 2021, p. 18)  

De tal manera tener en mente las redes cuando no están conectado puede 

provocar adicciones e impactos negativos para los adolescentes. 

Descuido de tareas y estudios 

El uso inadecuado de las redes sociales genera desventajas educativas, 

como el uso ineficaz de las redes, especialmente en la educación, la falta de 
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conocimiento e información que conduce a la adicción o el ciberacoso, que se 

considera una forma de violencia digital (Huamán y Carcausto, 2024).  

El mal uso de las redes sociales resulta en desventajas educativas como la 

adicción y el ciberacoso, generando violencia digital.  

La digitalización del proceso educativo se acelera causando que los niños 

y jóvenes utilicen constantemente las redes sociales, lo que los hace vulnerables a 

estímulos negativos que afectan sus emociones y amenazan así la comunicación y 

las relaciones con la sociedad (Veloza, 2023, p. 4).  

El proceso educativo digitaliza, los niños y jóvenes usan constantemente 

redes sociales, los afecta emocionalmente y amenaza comunicación y relaciones. 

C) Uso excesivo de las redes sociales  

Se trata de unos trastornos de los comportamientos en el que los sujetos 

que llegan a emplear las redes sociales de manera incontrolable e impulsiva, lo 

que pude afectar negativamente a su vida social y profesional, esta persona adicta 

a las redes sociales se dedica en una gran cantidad de tiempo y energía cada día y 

hora en consultarlas, y se comprende que esta adicción cuando ya no hay una 

incapacidad de detener o reducir el acceso continuo a pesar de los resultados 

negativos y los graves inconvenientes que provean en sus vida (Rodado, et. al, 

2021).  

La adicción a las redes sociales es un trastorno del comportamiento que 

afecta la vida social y profesional de las personas, quienes pasan mucho tiempo 

consultándolas sin poder detenerse a pesar de los inconvenientes que esto les 

causa. 

Al respecto, la poca atención del control personal en el uso de las redes 

sociales puede ser muy similar, o puede asociarse al uso descomunal de las redes 
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sociales, sin embargo, las características que los diferencia son: En el primero, se 

refiere a que sabiendo que uno tiene deberes y tareas, no puede controlarse por sí 

mismo dejar las redes sociales para hacerlas, por lo que tienden a tener bajas 

calificaciones por descuidar sus tareas, pero pese a ello las hace rápidamente o las 

hace mal, con tal de continuar en lo que estaba, por otro lado, el segundo aspecto, 

es referido a que una persona ya no puede controlar el tiempo en el que pasa 

pegado a las redes sociales, no reduce las horas de uso, más por el contrario, es 

difícil poder evitar ello, dejando de lado tareas y deberes que se le asignan (Escurra 

y Salas, 2014, p. 6).  

La falta de control personal en el uso de redes sociales puede resultar en 

bajas calificaciones. Además, algunas personas no pueden controlar el tiempo que 

pasan en redes sociales, descuidando sus tareas y deberes asignados.  

Conforme a Statista (2023, p. 7) una encuesta ejecutada entre abril y junio 

del 2023 estas son las redes sociales más usadas: 

- Facebook.  

- WhatsApp. 

- Messenger. 

- Instagram y otros. 

Conforme a Pinargote y Cevallos (Pinargote y Cevallos, 2020, p. 521) 

estos son los aparatos más usados para el manejo excedente de las redes sociales:  

- Smartphone. 

- Iphone.  

- Tablet. 

- Laptop. 

- Computadora. 
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Mucho tiempo conectado  

El hecho de estar mucho tiempo conectado comprende estar conectado sin 

pausar ningún instante el uso de las redes sociales o alguna actividad que muchas 

puede ser productiva o como también no puede ser beneficiosa ello dependerá de 

las decisiones que tome la persona (Valdés, 2019, p. 344).  

Mucho tiempo conectado sin descanso en redes sociales o actividades 

productivas, decisiones personales determinan beneficios. 

Conectarse disimuladamente 

El acto de conectarse disimuladamente es realizar un acto sin que las 

demás personas lo visualicen, es poseer audacia para realizar un acto sin tener 

rastro para que consecutivamente se arribe a un fin determinado sea bueno o malo 

eso dependerá del sujeto (Mayer y Vera, 2020).  

Conectarse disimuladamente es realizar un acto sin ser detectado, con 

audacia y sin dejar rastro, tanto para fines buenos como malos.  

Pérdida del sentido del tiempo. 

La pérdida del sentido del tiempo es la carencia del tiempo, que puede 

deberse a distintas circunstancias de la vida cotidiana, pero que también está 

asociada a problemas esquizofrénicos, que normalmente son tratados por los 

psicólogos, donde estos observan la gravedad para ver la forma de solucionarlo 

(Talavera, 2020).  

La pérdida del sentido del tiempo puede deberse a diversas circunstancias 

de la vida cotidiana o problemas esquizofrénicos, tratados por psicólogos para su 

solución. 
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2.2.4. Relaciones familiares 

Se entiende como un proceso simbólico transaccional en el sistema 

familiar que da significado a eventos, objetos y situaciones de la vida cotidiana. 

Estas relaciones emergen en contextos culturales, ambientales e históricos y dan 

como resultado la creación y el intercambio de significado (Pari, 2019,p. 155). 

Las relaciones intrafamiliares son una de las bases fundamentales para la 

concreta formación de los infantes, cuando los miembros menores de la familia 

viven con los sujetos que promueven los buenos valores el amor, y el respeto, 

también son las que se asemejan en la convivencia, bien sean que los hijos vivan 

con sus progenitores, o que vivan con toda la familia en un solo lugar, o que solo 

convivan con el papá o la mamá con el niño, independientemente del modo de 

familia que sean, habrá una correlación por medio de los sujetos y las mismas 

dependen de las creencias y los valores que posean (Mendoza y Barcia, 2020). 

Las relaciones familiares influyen en la formación de los infantes. Vivir 

con miembros que promueven buenos valores, amor y respeto mejora la 

convivencia. Ya sea viviendo con padres, toda la familia o solo uno de los 

progenitores, las creencias y valores son clave.  

2.2.5. Dimensiones de relaciones familiares  

 a) Cohesión 

La cohesión es la unión que hay entre los integrantes de una agrupación 

que comparten ideas, y tienen un sentido de pertenencia, que le faculta llevar 

adelante unos proyectos o propósitos en común, esta cohesión puede darse en un 

grupo de trabajo, alumnos, así como en un ciudad, país o pueblo en donde los 
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funcionarios ocupan cargos públicos para el bien común de todos, evitando la 

discriminación y desigualdad entre las personas (Vila y Rodríguez, 2023, p. 5).  

La cohesión es la unión entre miembros que comparten ideas y un sentido 

de pertenencia para llevar a cabo proyectos comunes, evitando discriminación y 

desigualdad.  

De la misma forma es el nivel con el que los miembros de un grupo se 

sientan atraídas mutuamente, además se correlacionan con las atracciones hacia 

las agrupaciones y resistencia a abandonarlos, el nivel o la moral de motivación 

que manifiesta sus integrantes y la coordinación de esfuerzos para conseguir 

propósitos comunes  (Rodríguez y Laura, 2022, p. 79).  

El nivel de atracción mutua entre los miembros de un grupo se relaciona 

con su motivación, moral y coordinación para lograr objetivos comunes. 

Unión  

La unión es el efecto de dos o más efectos, sentimientos o ideas que al 

juntarlos se convierten a unas unidades y como consecuencias pierden todo o en 

parte la singularidad que más antes poseían para así convertirse en uno solo 

(Cortez y Palacios, 2021).  

La unión es la combinación de dos o más efectos, sentimientos o ideas en 

una sola entidad, perdiendo su singularidad. 

Toma de decisiones  

Es la habilidad psicológica superior de poder elegir los planes de acciones 

más adecuados entre los que poseemos disponibles, previniendo consecuencias 

futuras y lograr las opciones más ventajosas, estas habilidades incluyen los 

análisis detallados de las opciones y también de sus posibles repercusiones 

(Bonavia y Sogorb, 2020).  
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La habilidad de elegir los mejores planes de acción para prevenir 

consecuencias futuras y obtener opciones ventajosas a través de análisis 

detallados.  

Acuerdo familiar  

Los acuerdos familiares son los acuerdos que se toman entre todos los 

integrantes de una familia para lidiar los problemas familiares en sus relaciones, 

esto normalmente pasa cuando tienen distintas creencias u opiniones sobre 

distintos temas, en donde pueden producirse malentendidos (Urbano, et. al, 2020).  

Los acuerdos familiares ayudan a resolver problemas entre los miembros 

de una familia con distintas creencias y opiniones, evitando malentendidos.  

b) Flexibilidad  

La flexibilidad está relacionada con la personalidad ya que le faculta 

aceptar nuevas ideas y adaptarse a las nuevas situaciones o circunstancias, y que 

esté ligado a las relaciones y personas en los distintos ámbitos de trabajo a que se 

caracteriza por ser un sujeto tolerante, compresivo, dócil, entre otras distintas 

cualidades, también son las capacidades que un individuo tiene para aplicar un 

conocimiento adquirido a una situación nueva o contexto (Soler, 2023).  

Siendo la clave en el trabajo, permitiendo adaptarse a nuevas ideas y 

circunstancias. También implica ser tolerante, comprensivo y aplicar 

conocimientos a situaciones nuevas.  

La flexibilidad psicológica se refiere a las capacidades de adecuarse a las 

situaciones cambiantes de la vida y de responder de forma eficaz a los problemas 

y desafíos que se producen en el camino, estas habilidades son esenciales para la 

vida satisfactoria y plena, y pueden ser cultivadas por medio de distintas 

herramientas psicológicas (Fajardo, et. al, 2020).  
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Por ende, es adaptarse a las situaciones cambiantes y responder 

eficazmente a los problemas. Esencial para una vida satisfactoria y se puede 

cultivar con herramientas psicológicas. 

Reglas  

Las reglas son lo que rigen por ellas en todo momento, de modo que 

estemos donde estemos hay códigos o normativas, y un grupo de directrices por 

la cual nos guiamos, ello con la finalidad de no producir conflictos o 

malentendidos entre los miembros de una familia o dentro de una corporación o 

empresa (Saggese y Beramendi, 2019, p. 6).  

Las reglas son fundamentales en todos los aspectos de nuestras vidas y nos 

permiten evitar conflictos y malentendidos en familia o en el trabajo.  

Intercambio  

El intercambio postula las fundaciones de las familias partiendo de las 

relaciones de intercambios entre las alianzas y las familias de origen, más 

específicamente entre las familias maternas que a su vez requieren de un 

determinado fin para su ejecución y en beneficio de ambas partes (Valencia, 2021, 

p. 9).  

Intercambio entre alianzas y familias maternas para beneficio mutuo, 

basado en relaciones y fundamentos familiares específicos.  

Consultas  

Las consultas son los procedimientos que ayudan a los sujetos a entender 

sus pensamientos, comportamientos y sentimientos, en donde llegamos a un 

determinado acuerdo para la persona que lo pidió y ver la manera de solucionar 

sus problemas ya sean familiares o individuales (Vera, et. al, 2019, p. 10).  
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Las consultas son procedimientos que ayudan a entender pensamientos, 

comportamientos y sentimientos para solucionar problemas familiares o 

individuales al llegar a un acuerdo. 

c) Comunicación  

La comunicación es el procedimiento por el cual se transmiten 

informaciones de unos entes a otros, o de una persona a otra, son los intercambios 

de opiniones, sentimientos, o cualesquiera otros modos de informaciones por 

medio de la escritura, habla, otras señales, también son las acciones de 

intercambiar informaciones entre dos o más sujetos con la finalidad de recibir o 

transmitir informaciones u distintas opiniones (Araiza, et. al, 2020, p. 67).  

Por ende, el intercambio de información entre personas por medio de la 

escritura, el habla u otras señales, con el objetivo de transmitir opiniones y 

sentimientos y recibir información de otros sujetos.  

La comunicación es toda conducta de transmisiones reciprocas de 

informaciones, actitudes, deseos, emociones sentimientos, por medio de dos o más 

interlocutores, en los que se delimitan unas interacciones interdependientes de 

secuencias de comportamientos no verbales y verbales orientadas por 

sentimientos y/o objetivos (Díaz, et. al, 2021). 

De esa forma abarca transmisiones de información y emociones entre dos 

o más personas, a través de comportamientos verbales y no verbales.  

Asertividad  

La asertividad es la habilidad personal que nos faculta expresar 

sentimientos, pensamientos y opiniones en los momentos oportunos de manera 

apropiada y sin rechazar tampoco la desconsideración de los derechos y opiniones 
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de los demás, es interactuar de manera afectiva en cualquier situación (Castro y 

Calzadilla, 2021). 

Siendo así esto una habilidad de expresar sentimientos y opiniones de 

manera apropiada, respetando los derechos de los demás. 

Empatía 

La empatía son las capacidades humanas que nos facultan adaptarnos a 

convivir en agrupaciones en tanto que permiten que los sujetos presenten 

comportamientos prosociales, facilitando las interacciones entre ellos, para así 

conseguir fines determinados en un tiempo determinado basado en las relaciones 

familiares (Díaz, et. al, 2023)  

Por ende, es importante para adaptarse y convivir en grupos, promoviendo 

comportamientos prosociales y facilitando las interacciones para alcanzar metas 

basadas en relaciones familiares. 

Respeto  

El respeto comprende preocuparse por el impacto de nuestras actuaciones 

en las demás personas, aceptar y ser inclusivos a las demás personas por lo que 

son, inclusive cuando son diferentes, también es valorar a las personas por los 

actos que efectúan en beneficio de las demás personas (Valle, 2022).  

De esa manera implica considerar el impacto de nuestras acciones en los 

demás, ser inclusivos y valorar las buenas acciones de los demás. 

d) Adaptación  

Adaptación es el procedimiento mental, social, físico o de cualquier otra 

naturaleza por medio del cual un elemento se transforma o modifica así mismo 

para reaccionar o responder de la mejor forma a un propósito, obstáculo o una 

situación, todo aquello que posee esta capacidad, es un organismo, objeto o 
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individuo, se califica como adaptable, mientras que aquello que carece de esta se 

llama inadaptable (Roncancio, 2020). 

Por ende, es el proceso mental, social o físico en el cual un elemento se 

transforma para responder de manera óptima a un propósito o situación. Los 

organismos adaptables son aquellos que poseen esta capacidad, mientras que los 

inadaptables carecen de ella. 

La adaptación es el procedimiento por la cual un individuo o una 

agrupación modifican sus patrones de conducta para ajustarse a las normas 

imperantes en los medios sociales en donde se mueven, en donde la persona 

abandona sus prácticas y hábitos que formaban parte de su conducta, pero que 

están negativamente evaluadas en los ámbitos a los que desean integrarse 

(Martínez y Almeida, 2021).  

Es cuando una persona o grupo cambia su comportamiento para ajustarse 

a las normas sociales, abandonando prácticas negativamente evaluadas.  

Las funciones son aquellos procesos mentales que se ejecutan tanto en las 

personas como en los animales, los procedimientos mentalmente específicos 

humanos, se desarrollan en los niños a medidas que se incorporan a la cultura, 

para conseguir determinados fines (Castillo, 2019). 

Las funciones mentales se ejecutan en personas y animales, especialmente 

en niños para lograr objetivos culturales específicos. 

Los problemas son lo que pasa cuando tratamos de logar una finalidad y 

no hallamos con unas agrupaciones de hechos que no los impiden, estos hechos 

tienen que ver con lo que realizamos, ya sean por excesos o por defectos, pero que 

estamos en la posibilidad de poder solucionarlos dependiendo de los hechos 

(Garzón, et. al, 2019). 



49 

 

Los problemas surgen cuando intentamos alcanzar un objetivo, pero 

encontramos obstáculos que pueden ser solucionados según nuestras acciones.  

La adaptación es el procedimiento por el cual los individuos o las 

agrupaciones modifican sus comportamientos para ajustarse a las normativas 

imperantes en los medios sociales en los que se mueven, al adherirse los sujetos 

abandonan sus prácticas y sus hábitos para formar parte de otros hábitos nuevos 

(Costales y Mikhailova, 2020). 

Implica cambios en el comportamiento para ajustarse a las normas sociales 

al abandonar prácticas y hábitos antiguos.  

e) Satisfacción  

La satisfacción puede comprenderse como los cumplimientos de los 

deseos o la resolución de unas carencias, de tal forma que se producen tranquilidad 

y sosiego, los sujetos se sienten satisfechos, ya que al conseguir cumplir sus 

deseos o lograr una meta trazada que se quería, por lo que se logra un estado de 

bienestar y esto puede variar dependiendo de la persona, el caso o la circunstancia 

que se le pude presentar (Miranda, et. al, 2021).  

Se logra al cumplir deseos y resolver carencias, creando tranquilidad y 

sosiego. Varía según la persona, caso o circunstancia. Se alcanza bienestar al 

lograr metas trazadas.  

La satisfacción se comprende como las valoraciones cognitivas personales 

que realizan las personas de la vida y de los dominios de estas, atendiendo a la 

calidad de su vida, a las aspiraciones y a las expectativas, a los propósitos logrados 

basados en los propios criterios del sujeto y se realzan de forma favorable (García, 

2020).  
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Las personas evalúan su vida y expectativas, basándose en la calidad de 

vida y en los logros personales.  

f) Afectividad  

La afectividad son la agrupación de vivencias que pasan en la mente de las 

personas y se dan a conocer mediante comportamientos emocionales, las pasiones 

y los sentimientos que tenemos hacia personas que nosotros consideramos 

importantes en nuestra vida y por lo tanto hallamos sentimientos encontrados 

hacia estas (Contreras y Romero, 2020).  

La afectividad es la agrupación de vivencias en la mente que se manifiestan 

a través de comportamientos emocionales y sentimientos hacia personas 

importantes en nuestra vida, generando sentimientos encontrados.  

Recursos  

Los recursos son la agrupación de elementos que están a nuestra 

disponibilidad para solucionar carencias o llevar a cabo unas empresas, que 

requieren ganar utilidades o en el hombre son lo imprescindible de las personas 

para conseguir determinados fines individuales o colectivos (Viana, 2022).   

Son elementos disponibles para solucionar carencias, lograr ganancias o 

alcanzar fines individuales o colectivos en el hombre. 

Las relaciones familiares son las interconexiones que se dan entre los 

miembros de la familia, incluyen las percepciones que se tienen de los grados de 

unión familiar, los estilos de familia para afrontar los conflictos o las emociones 

que se tienen y adaptarse a las situaciones de cambio (Briones y Barcia, 2020).  

Son las interacciones entre los miembros de la familia, incluyendo la 

unión, el manejo de conflictos y la adaptabilidad.  
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La efectividad es la habilidad o capacidad que poseen los sujetos, 

animales, maquinas, dispositivos o cualquier elemento para conseguir un 

resultado delimitado partiendo de una acción, también es hacer de forma correcta 

las cosas, en otros términos, lo que significa eficacia nos lleva aceptar las labores 

de las óptimas formas posibles en funciones de los recursos que se poseen y de las 

consecuencias que esperamos que se cumplan (Lorente, 2020).  

La efectividad se refiere a la habilidad de sujetos, animales, máquinas o 

dispositivos para lograr resultados específicos, al hacer las cosas de manera 

correcta según los recursos y las consecuencias esperadas. 

La efectividad se basa en los resultados de los variados tratamientos en los 

distintos ámbitos de la vida, es decir son las capacidades de unos métodos 

terapéuticos de conseguir los cambios deseados independientemente de su 

aprobación interna, en donde se necesitan recursos para conseguir ello (Blásquez, 

et. al, 2021).  

Se mide por los resultados de los diferentes tratamientos en varios aspectos 

de la vida, sin importar su aprobación interna, requiriendo recursos para lograrlo.  

Demostración  

La demostración hace alusión a muchas cosas, una de ellas es la de los 

razonamientos o las aplicaciones de muestras de la verdad de algo, se denominan 

demostraciones, también se suelen usar para mostrar tanto la lealtad, el amor que 

posee una persona en cuanto sus sentimientos (Tosi y Tosi, 2019).  

Las demostraciones se usan para mostrar razonamientos, aplicaciones de 

muestras de la verdad y sentimientos como lealtad y amor.  

Comprensión  
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La comprensión es un procedimiento de creaciones mentales por los que, 

partiendo de ciertos datos aportados por os emisores, los receptores cran imágenes 

de los mensajes que se les requieren transmitir, para lo cual es necesario dar 

significados a los datos que percibimos (Hernández, et. al, 2019).  

Implica crear imágenes mentales a partir de los datos proporcionados por 

los emisores para transmitir mensajes, dándoles significado.  

La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos que 

poseen hacia los demás, la empatía nos faculta observar las cosas desde las 

perspectivas de los otros en vez de las nuestras, en otras palabras, es ponerse en 

lugar del otro para observar lo que realmente se siente y poder ayudar a esa 

persona (Alves y Akira, 2022).  

Es comprender y compartir los sentimientos de los demás, viendo las cosas 

desde su punto de vista y ofreciendo ayuda.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Conflicto 

Los conflictos son las disputas, discrepancias o peleas que se dan cuando dos o 

más sujetos tienen opiniones u intereses que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, en 

otras palabras, se contradicen, estos conflictos se dan en los ámbitos de las correlaciones 

interpersonales o sociales (Petrone, 2022). 

Control  

El control es la actuación de regular diversas actividades para que se ajusten a 

criterios y estándares delimitados, estos implican las evaluaciones constantes de 

procedimientos, desviaciones y resultados con la finalidad de avalar la consecución de 

objetivos y metas colectivos dentro de una organización (Soto y Cvetkovic, 2020). 
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Estudiante  

El estudiante es el término que nos faculta referirnos a los que se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre algunas ciencias, artes 

o disciplinas, por lo particular son los estudiantes que están matriculados en programas 

formales de estudios (Martínez, et. al, 2021). 

Influencia  

La influencia son las cualidades que otorgan capacidades para ejercer un 

delimitado control sobre una persona o algo, la repercusión de la colectividad puede 

contribuir al desenvolvimiento de la inteligencia, la personalidad, el comportamiento, el 

asertividad y la afectividad (Rivas, 2019). 

La familia  

La familia es la unidad básica de la sociedad e históricamente ha sido vista como 

un grupo de personas que viven juntas, comparten un hogar y sobre todo están unidas por 

el parentesco, pero ahora cada vez son más los grupos que comparten este espacio, pero 

sin esta relación, esto no quiere decir que no sean una familia, pero los problemas 

emocionales y la corresponsabilidad de la casa, los quehaceres o el cuidado de los niños 

siguen ahí (DGCS, 2021). 

Personal   

Lo personal hace alusión a la agrupación de peculiaridades de una persona que le 

faculta reconocerse como individuos distintos de los demás, esta también hace alusión al 

concepto de cada sujeto tiene de sí mismo, se construyen en función de los que cada sujeto 

percibe, tiene y sabe (Tintaya, 2019). 



54 

 

Redes sociales   

Las redes sociales tienen dos funcionalidades muy claras, que facilitan la 

comunicación y el intercambio de información y fomentan la creación de nuevas 

comunidades, son dos servicios que pueden ayudarnos a comprender su rápido 

crecimiento y propagación en la vida humana (Blasco, 2021). 

Uso  

El uso hace alusión a como usamos las cosas, a la facilidad con la que usamos y 

así nos faculta hacer lo que requerimos o deseamos hacer, se tratan de características de 

facilidad de uso, esencialmente aplicadas a las actividades cotidianas de las personas, que 

a su vez tiene distintos significados esto conforme a su finalidad (Cardozo, 2021). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

108 - Distrito de Santa Rosa, Provincia de Melgar, departamento de Puno. 

3.2. TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO  

3.2.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es básico, conforme a Arias (2021), nos indica que 

esta investigación, también denominada investigación pura, este modo de 

investigación no solucionan ninguna problemática inmediata, más bien, sirve de 

base teórica para otro tipo de investigación (p. 49). 

3.2.2. Alcance de la Investigación  

El alcance que tuvo el estudio fue descriptivo-correlacional, desde la 

perspectiva que señala Hernández et al., (2019) manifiesta que está diseñado para 

hacer específicos las cualidades, atributos y perfiles esenciales de las 

agrupaciones, comunidades, personas o todos los fenómenos que se están 

analizando, entonces solo se halla elaborado para medición  o recolección de las 

variables que están siendo materia de estudio, por ende se puede decir que el 

estudio será descrito de manera teórica de cada una de las variables, de la misma 

forma también se podrán conocer los niveles de vínculos correlativos en las 

variables.  
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Al respecto: 

M viene a constituir la muestra 

Ox significa y esta referido a la variable redes sociales 

Oy se refiere a la variable relaciones familiares 

R es el vínculo existente entre las variables.  

3.2.3. Diseño de investigación  

Se empleó un diseño no experimental, estos estudios no varían de manera 

global la variable independiente para producir en otras, si no que en estos estudios 

se visualiza el fenómeno materia de estudios en su ámbito natural y en ese estado 

poder estudiarlos (Hernández, 2019, p. 28). 

3.2.4. Método de investigación  

En cuanto al método fue hipotético-deductivo. Es el que se basa en la 

observación de la realidad para crear una hipótesis, luego, se aplica una deducción 

para conseguir una conclusión y, finalmente se descarta o verifica por medio de la 

experiencia (Velasco, 2024). 

3.2.5. Enfoque de la investigación  

El estudio fue de enfoque cuantitativo. Conforme a Hernández (2019) 

afirma que el enfoque cuantitativo está “basados en obtener datos numéricos, los 
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cuales serán procesados por medios estadísticos, a fin de poder corroborar las 

hipótesis, de tal manera se pueda establecer el patrón de comportamiento entre las 

variables”. (p. 41). 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El estudio tiene un aporte fundamental para el desarrollo del mismo, por ello a 

continuación se detalla que técnicas e instrumentos que se emplearon:  

3.3.1. Técnica 

El presente estudio se consideró idóneo emplear de la encuesta, el cual se 

aplicó en el campo vale decir en donde se hallan los sujetos del estudio, con esta 

técnica se recabará los datos mediante ítems empleados a los individuos que 

puedan aportar información y datos al estudio (Yuni y Urbano, 2014, p. 63).  

3.3.2. Instrumento 

Estos son medios externos y físicos que emplea el investigador a fin de 

obtener datos, en este caso el cuestionario con escala Likert. Fue presentado a los 

educandos de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108, asimismo 

mencionar que el instrumento tiene como función principal apoyar a la técnica 

que se haya elegido, a que esta pueda cumplir con sus propósitos, en este caso 

serian recopilar datos idóneos para el estudio, en otras palabras, hace alusión a los 

recursos externos que se usó para el acopio de datos, como una hoja impresa que 

contenga todos los ítems (Baena, 2017, p. 51). 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.4.1. Población de estudio  

Haciendo mención a Carrasco (2018) indica que la población “será un 

grupo delimitado, conocido como unidades de análisis, los mismos que se hallan 

en el lugar donde se desarrollará el estudio y/o investigación”. (p. 236) 

De lo señalado, la población estuvo representada por 116 estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108 Santa Rosa Melgar - Puno. 

Tabla 1  

Estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108 Santa 

Rosa Melgar - Puno. 

GRADO O SECCION MUJERES VARONES TOTAL 

PRIMER GRADO 15 20 35 

SEGUNDO GRADO 7 8 15 

TERCER GRADO 9 15 24 

CUARTO GRADO 7 13 20 

QUINTO GRADO 8 14 22 

TOTAL 46 70 116 

Nota: Nómina de matriculados del año académico 2023 

3.4.2. Muestra de estudio 

La muestra que se utilizó fue un muestreo probabilístico, una muestra es 

una sub-agrupación de la población o universo del interés del investigador, sobre 

la cual se recopilarán los datos necesarios, y deberán ser representativas de dichas 

poblaciones, para poder generalizar los resultados hallados en las muestras a la 
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población (Hernández, 2019), asimismo es importante indicar que la muestra se 

consiguió por medio de la ejecución de la siguiente formula:  

 

Donde:  

Z=1.96Z = 1.96Z=1.96 (para un nivel de confianza del 95%) 

p=0.5p = 0.5p=0.5 (proporción esperada). 

E=0.05E = 0.05E=0.05 (margen de error) 

N=116N = 116N=116 (tamaño de la población  

𝑛0 = 89 

Por lo tanto, el instrumento se aplicó a 89 alumnos de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario.  

3.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se recopilo la información conforme a las variables de interés, los datos 

recopilados serán procesados y codificados de manera manual, trasladando la 

información al formato digital Microsoft Excel 2019 para después elaborar una base de 

datos de las variables de la investigación, posteriormente se procederá a importar los datos 

al software SPSSv26, de donde se podrá obtener los resultados en tablas  y la 

contrastación por medio del estadístico de correlación de Pearson. La escala Likert será 

de 1=Nunca, 2=Algunas veces, y 3=Siempre, y la escala de medición fue la misma; 

mientras que, para la variable 2, la escala de Likert será de 1=Nunca, 2= Casi nunca, 3=A 
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veces, 4=Casi siempre y 5=Siempre, teniendo como escala de medición los mismos 

baremos. 

3.6. ANÁLISIS DE DATOS   

3.6.1. Validez  

Los instrumentos en el presente estudio fueron validados por expertos con 

conocimiento en el tema, los cuales verificaron la relación del instrumento con los 

indicadores y dimensiones, por lo que estos expertos fueron: 

Tabla 2  

Expertos 

Expertos  Grado  

1. Katia Marleny Arpasi Chambi                                       M.Sc. 

2. Soledad J. Zegarra Ugarte 

3. Eladia Margoth De La Riva Valle                                   

  Dra. 

  D.Sc. 

 

Nota: Elaboración propia 

3.6.2. Confiabilidad 

Se realizó una prueba piloto para cada instrumento, de tal manera 

demostrar el nivel de confianza que poseen para lograr ser aplicados en la 

investigación, asimismo, se tuvo presente los siguientes valores: 

Para la evaluación del coeficiente de alfa de Cronbach, se tomó como 

referencia los criterios generales, determinado por (Useche, et. al, 2019) (p.61) 

que sugiere las siguientes recomendaciones:  
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Tabla 3  

Valores de los Niveles de Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Valores Nivel de confiabilidad 

>0.81 a 1,00 

>0.61 a 0,80 

>0.41 a 0,60 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Nota: Interpretación de valores del Alfa de Cronbach 

 

Tabla 4  

Confiabilidad de redes sociales 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,940 23 

Nota: Procesado en el estadístico SpssV26 

El registro describe a una prueba piloto de 23 preguntas y seguidamente se 

consiguió un valor de 0.940 para el total de 23 preguntas correspondientes al 

cuestionario de la variable redes sociales, los mismos que fueron comprobados 

con las escalas de valoraciones, en razón a ello estimamos que el cuestionario es 

excelente y presenta seguridad para ser aplicado en la investigación. 

Tabla 5  

Confiabilidad de relaciones familiares 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,950 32 

Nota: Procesado en el estadístico SpssV26 

El registro de confiabilidad considero a una prueba piloto de 32 preguntas 

y seguidamente se consiguió un valor de 0.950 para el total de 32 preguntas 
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correspondientes al cuestionario de la variable relaciones familiares, estos mismos 

que fueron equiparados con las escalas de valoraciones, por esa causa estimamos 

que el cuestionario es excelente y muestra seguridad para ser aplicado en la 

investigación. 

3.6.3. Prueba de normalidad  

Se ejecutó una prueba piloto para cada instrumento, de tal forma demostrar 

el grado de confianza que tienen para poder ser aplicados. 

Tabla 6  

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Redes sociales 0,081 89 0,200 

Relaciones familiares 0,076 89 0,200 

Nota: Procesado en el estadístico SpssV26 

Se muestra la prueba de normalidad, para ello se ejecutó el estadístico 

Kolmogorov-Smirnov, por ser una muestra superior a 40, en la cual para redes 

sociales se tuvo un rango de sig. de 0,200, y para relaciones, de la misma manera 

se consiguió una significancia de 0,200, demostrando así que ambas son menores 

al margen de error, el cual es 0,05 (5%), reconociendo que el restante es la 

confiabilidad (95%), demostrando ser pruebas no paramétricas, por lo cual el 

contraste de hipótesis será por medio de la estadística de Pearson, para la 

contrastación de las hipótesis formuladas. 
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Tabla 7  

Metodología de categorización de variables 

Variables  Escala de medición (Likert por ítem) 

Redes sociales  Nunca (23-37) 

Algunas veces (38-53) 

Siempre (54-69) 

Relaciones familiares   Nunca (16-28) 

Casi nunca (29-41) 

A veces (42-53)  

Casi siempre (54-66) 

Siempre (67-80) 

Nota: Procesado en el estadístico SpssV26 

Con este nuevo baremo se reemplazarán las escalas del instrumento 

conforme la base de datos, con las escalas vigentes de Nunca, Algunas veces y 

Siempre para la variable de Redes Sociales y las escalas de Nunca, Casi Nunca, 

A veces, Casi siempre y Siempre para la variable de Relaciones familiares. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los hallazgos del estudio titulado "Influencia de las 

redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 Distrito de Santa Rosa, Puno – 2023". Para cada variable 

evaluada, se utilizaron instrumentos específicos que, tras su aplicación, fueron procesados 

y organizados con el objetivo de simplificar su análisis, comprensión e interpretación. 

Los datos se presentan en tablas estadísticas estructuradas conforme a los objetivos 

específicos del estudio. Estos resultados fueron detallados y analizados, contrastándolos 

con los aportes de otros investigadores en el área para respaldar las conclusiones.  

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a)  Resultados del objetivo general 

A continuación, se presenta los resultados del objetivo general mediante la siguiente 

tabla, que se interpretó, analizo y discutió como se detalla. 

Tabla 8  

Redes sociales y relaciones familiares 

Redes so-

ciales 

Relaciones familiares 

Cohesion Flexibilidad Comunicación Satisfaccion Total 

N % N % N % N % N % 

Conflictos 10 11.2% 3 3.4% 13 14.6% 2 2.2% 28 31% 

Falta de 

control 

9 10.1% 8 9.0% 7 7.9% 4 4.5% 28 31% 

Uso exce-

sivo 

7 7.9% 6 6.7% 11 12.4% 9 10.1% 33 37% 

Total 26 29.2% 17 19.1% 31 34.8% 15 16.9% 89 100% 

Nota: Realizado según la base de datos del cuestionario 
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En la tabla 8 se llega a observar del 100% de estudiantes revela que el porcentaje 

que el 14.6% corresponde a la dimensión "Comunicación" es influenciada con los 

"Conflictos" por el uso de redes sociales. Esto indica que la mayor problemática se centra 

en cómo el uso de redes sociales está afectando los patrones de comunicación familiar 

entre los estudiantes de la I.E. Agropecuario 108. 

El segundo porcentaje más significativo 12.4% se encuentra en la dimensión 

"Comunicación" vinculada al "Uso excesivo" de redes sociales, lo que sugiere que el 

tiempo desmedido dedicado a estas plataformas está impactando negativamente en la 

comunicación familiar. 

El tercer valor más alto 10.1% se observa en dos aspectos: la dimensión 

"Cohesión" relacionada con "Falta de control" y la dimensión "Satisfacción" vinculada al 

"Uso excesivo", evidenciando que la incapacidad de regular el uso de redes sociales está 

afectando tanto la unión familiar como la satisfacción en las relaciones. 

Estos hallazgos encuentran respaldo en el estudio de Luna (2019), quien en su 

investigación en el Instituto San Luis-Puno encontró que el 28.4% de los estudiantes que 

acceden frecuentemente a redes sociales experimentan deterioro en sus relaciones 

familiares. Esto confirma que el uso intensivo de redes sociales está transgrediendo las 

relaciones entre los miembros del entorno familiar. 

La investigación de Mendoza (2021) en el Centro Educativo Independencia 

Nacional de Puno también respalda estos resultados, pues demostró con un nivel de 

significancia de 0.000 que el uso de redes sociales impacta significativamente en las 

relaciones familiares de los estudiantes, particularmente en aspectos como la 

comunicación y cohesión familiar. 

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas presentada por Minuchín 

(1986), estos resultados evidencian un sistema familiar disfuncional, donde los 
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intercambios de información están alterados y la comunicación presenta distorsiones. El 

alto porcentaje en problemas de comunicación 14.6% refleja lo que Minuchín describe 

como sistemas donde "no pueden existir constantes intercambios de informaciones o la 

comunicación puede estar alterada". 

La problemática identificada encuentra explicación en lo planteado por Moreira 

et al. (2021), quienes señalan que las redes sociales, si bien son una forma nueva y 

poderosa de interacción, pueden volverse dañinas o adictivas, afectando las interacciones 

sociales de los adolescentes. Los porcentajes encontrados 12.4% en uso excesivo 

confirman esta tendencia. 

Cabrero et al. (2020) refuerzan esta interpretación al describir la dependencia a las 

redes sociales como un trastorno similar a la ludopatía, caracterizado por la falta de 

control sobre el tiempo dedicado a estas plataformas. Esto se refleja en el 10.1% 

encontrado en la dimensión de falta de control, evidenciando cómo esta problemática está 

impactando en la cohesión familiar. 

Los resultados también se alinean con lo expuesto por Huamán et al. (2022), 

quienes advierten que el uso constante de redes sociales afecta la atención y el 

comportamiento de los adolescentes, provocando conflictos como se observa en la tabla, 

se manifiestan principalmente en la dimensión comunicativa de las relaciones familiares. 
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b) Resultados de la dimensión: conflictos familiares por el uso de las redes 

sociales 

Tabla 9  

Dimensión conflictos por el uso de las redes sociales 

Conflictos por el uso de las redes 

sociales 

 

Preguntas 

Conflictos por el uso de las redes sociales 

Nunca 
Algunas 

veces 
Siempre 

total 

fi % fi % fi % fi % 

Mis padres me recriminan porque 

estoy más tiempo en las redes socia-

les que con ellos  19 21.35 44 49.44 26 29.21 89 100 

Mis amigos consideran que dedico 

más tiempo a las redes sociales  14 15.73 35 39.33 40 44.94 89 100 

Mis profesores me llaman la aten-

ción por desempeño bajo debido al 

tiempo que paso en las redes socia-

les  15 16.85 40 44.94 34 38.20 89 100 

Perdí relaciones amicales porque de-

dico más tiempo a las redes sociales  18 20.22 32 35.96 39 43.82 89 100 

Pienso que es más entretenido ex-

presar a mis amigos lo que siento a 

través de las redes sociales que 

cuando estoy junto a ellos  19 21.35 43 48.31 27 30.34 89 100 

Tengo problemas con mis docentes 

por llegar tarde a mis sesiones aca-

démicas debido al tiempo que paso 

en las redes sociales  22 24.72 50 56.18 17 19.10 89 100 

Siento que mis padres no me entien-

den como mis amigos de las redes 

sociales  16 17.98 43 48.31 30 33.71 89 100 

 Mis amigos me dicen que sea dis-

creto por las publicaciones que hago 

en las redes sociales  16 17.98 40 44.94 33 37.08 89 100 

He tenido que mentir sobre un tra-

bajo que no hice por estar conectado 

a las redes sociales  17 19.10 38 42.70 34 38.20 89 100 

Mi familia me ha pedido que me 

aleje de las redes sociales 31 34.83 37 41.57 21 23.60 89 100 

PROMEDIO 19 21.01 40 45.17 30 33.82 89 100 
Nota: Realizado según la base de datos del cuestionario 

Por medio de la tabla 9 se visualiza en promedio un 45,17% se encuentra en el 

nivel “algunas veces” lo que equivale que 40 estudiantes algunas veces tienen conflictos 

por el uso de las redes sociales en sus hogares, en razón de que, acceden de manera 
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excesiva a las redes sociales poniendo en riesgo sus relaciones familiares, ya que mientras 

más acceden a las redes sociales mayor es el aislamiento con los miembros de la familia, 

generándose distancia parental y fraternal. 

También se encontró que el 56.18% de los estudiantes manifiesta tener problemas 

con sus docentes por llegar tarde a sus sesiones académicas debido al tiempo que pasan 

en las redes sociales. Este alto porcentaje refleja una preocupante interferencia del uso de 

redes sociales en las responsabilidades académicas de los estudiantes, ya que muchos 

estudiantes prefieren pasar su tiempo en las redes sociales como, Facebook, tiktok y 

Whatsapp, compartiendo imágenes, música o conversando (chateando) con sus 

compañeros o personas de estas redes, además no solo ocupa un tiempo en el estudiante, 

sino que se ha convertido hoy en dia en su cotidiano hacer, tanto asi que sienten 

desesperación si no revisan sus redes sociales, aun en el desayuno almuerzo o cena en 

familia, provocando esto conflictos dentro de la familia. 

Este resultado coincide con lo encontrado por Coneo (2021) en su investigación 

sobre la repercusión de las redes sociales en las correlaciones personales y 

desenvolvimiento académico, donde identificó que el uso excesivo de redes sociales 

afecta el desempeño académico. Asimismo, se alinea con lo planteado en el marco teórico 

por Huamán et al. (2022), quienes sostienen que el uso constante de las redes sociales 

afecta la atención y el comportamiento de los adolescentes, provocando conflictos 

educativos. 

Además, se muestra en la tabla que el 49.44% de estudiantes indica que aun 

cuando están en clase, se conectan con disimulo a las redes sociales. Este porcentaje, 

aunque menor, sigue siendo significativo y demuestra una conducta disruptiva durante 

las sesiones de clase. 



69 

 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Guadarrama y Mendoza (2022) 

en su estudio sobre la repercusión de las redes sociales en el desenvolvimiento educativo, 

donde identificaron que los estudiantes utilizan constantemente las redes sociales durante 

las clases. También se vincula con lo señalado por Mayer y Vera (2020) en el marco 

teórico, quienes definen el acto de conectarse disimuladamente como realizar un acto sin 

ser detectado, con audacia y sin dejar rastro. 

c) Resultados de la dimensión: Falta de control personal en el uso de las redes 

sociales 

Tabla 10  

Dimensión Falta de control personal en el uso de las redes sociales 

 

 

 

Preguntas 

Falta de control personal en el uso de las 

redes sociales 

Nunca 
Algunas 

veces 
Siempre 

total 

fi % fi % fi % fi % 

Apenas despierto ya estoy conectán-

dome a las redes sociales  13 14.61 36 40.45 40 44.94 89 100 

Pienso en lo que puede estar pasando 

en las redes sociales mientras no es-

toy conectado(a)  19 21.35 34 38.20 36 40.45 89 100 

Pienso en que debo controlar las ac-

tividades que realizo en las redes so-

ciales  21 23.60 31 34.83 37 41.57 89 100 

Descuido las tareas y los estudios 

por estar conectado(a) a las redes so-

ciales  12 13.48 41 46.07 36 40.45 89 100 

Creo que es un problema la intensi-

dad y la frecuencia (energía y tiempo 

dedicados) con la que entro y uso las 

redes sociales 17 19.10 38 42.70 34 38.20 89 100 

PROMEDIO 18 20.30 38 42.49 33 37.20 89 100 
Nota: Realizado según la base de datos del cuestionario 

En la tabla 10 se muestra del total de estudiantes que en promedio un 42.49% 

algunas veces tienen la falta de control personal en el uso de las redes sociales, esto se da 

a razón de que los estudiantes están más pendientes de sus dispositivos móviles, que de 



70 

 

fortalecer sus relaciones familiares. También podemos inferir estos resultados porque se 

encuentran conectados con más frecuencia a las redes sociales sintiéndose más cómodos, 

inclusive expresando sus sentimientos con palabras sueltas y emoticones, que expresando 

sus sentimientos de manera física. 

Se encontró que el 46.07% descuida las tareas y los estudios por estar conectado(a) 

a las redes sociales “algunas veces”. Por medio de la tabla podemos inferir que este 

porcentaje evidencia un problema significativo en la gestión del tiempo y prioridades 

académicas, debido a que no se realizan actividades o tareas programadas para la casa por 

razones de estar sumergido en estas redes llevando a los estudiantes a una procastinacion 

y por ende en el incumplimiento no solo de las labores o actividades académicas sino 

también del hogar. 

Este resultado concuerda con lo encontrado por Truyenque (2021) en su 

investigación sobre funcionamiento intrafamiliar y adicciones a las redes sociales, donde 

se identificó una relación significativa entre el uso excesivo de redes sociales y el 

descuido de responsabilidades académicas. Además, se alinea con lo planteado por 

Huamán y Carcausto (2024) en el marco teórico, quienes señalan que el uso inadecuado 

de las redes sociales genera desventajas educativas. 

También se visualiza el 44.94% de estudiantes indica que está atento(a) a las 

alertas que envían desde las redes sociales a su smartphone o computador siempre. Este 

porcentaje refleja un patrón de dependencia a las notificaciones de redes sociales. 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Masood et al. (2020) quienes 

señalan que el uso continuo e incontrolable de las redes sociales puede desarrollar 

conductas adictivas. También se vincula con lo planteado por Pardo y Muñoz (2020) en 

el marco teórico, quienes indican que la falta de control en el uso de redes sociales 

produce descuidos en los estudios y genera preocupación y ansiedad. 
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d) Resultados de la dimensión: Uso excesivo de las redes sociales 

Tabla 11 

Dimensión uso excesivo de las redes sociales 

 

 

 

Preguntas 

Uso excesivo de las redes sociales 

Nunca 
Algunas 

veces 
Siempre 

total 

fi % fi % fi % fi % 

Siento la necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales 23 25.84 36 40.45 30 33.71 89 100 

Usar las redes sociales me produce 

alivio, me relaja. 16 17.98 53 59.55 20 22.47 89 100 

Cuando hago uso las redes socia-les 

pierdo el sentido del tiempo. 22 24.72 41 46.07 26 29.21 89 100 

Generalmente permanezco más 

tiempo en las redes sociales, del que 

inicialmente había destinado 15 16.85 42 47.19 32 35.96 89 100 

Invierto mucho tiempo del día usando 

las redes sociales 17 19.10 42 47.19 30 33.71 89 100 

Permanezco mucho tiempo 

conectado(a) a las redes sociales 16 17.98 35 39.33 38 42.70 89 100 

Estoy atento(a) a   las alertas que me 

envían desde las redes sociales a mi 

smartphone o al computador 8 8.99 29 32.58 52 58.43 89 100 

Aun cuando estoy en clase, me 

conecto con disimulo a las redes 

sociales 11 12.36 34 38.20 44 49.44 89 100 

PROMEDIO 16 18.32 39 43.58 34 38.10 89 100 

Nota: Realizado estadísticamente 

Por medio de la tabla 11 se muestra en promedio en la dimensión uso excesivo de 

las redes sociales en un 43,58% de los estudiantes algunas veces se excede en el uso de 

estas redes sociales a razón de estar demasiado tiempo con sus dispositivos móviles, lo 
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que se genera es que cada vez se pierden sus relaciones familiares, en donde el afecto 

hacia sus familiares es nulo o que nunca lo demuestran  

 Además, se encontró que el 59.55% de los estudiantes indica que algunas veces 

usar las redes sociales les produce alivio y los relaja. Este alto porcentaje sugiere que las 

redes sociales se han convertido en un mecanismo de escape y regulación emocional, 

debido a que en las redes sociales encuentran diversión, entretenimiento, juegos, videos 

que los llevan a vivir en una realidad ajena a su vida académica y familiar; muchos de los 

estudiantes tienen problemas familiares, como riñas entre sus padres o hermanos y 

encuentran en las redes sociales una forma de escape a esta realidad. 

Este resultado se alinea con lo encontrado por Ramírez (2020) en su estudio sobre 

redes sociales y correlaciones personales, donde identificó que el 47.6% de los 

adolescentes presenta un uso excesivo de redes sociales como mecanismo de 

afrontamiento. También coincide con lo planteado por Rodado et al. (2021) en el marco 

teórico, quienes señalan que la adicción a las redes sociales es un trastorno del 

comportamiento donde las personas dedican gran cantidad de tiempo y energía a 

consultarlas como forma de alivio. 

Por otro lado, el 47.19% de estudiantes algunas veces manifiesta que 

generalmente permanece más tiempo en las redes sociales del que inicialmente había 

destinado. Este porcentaje indica dificultades en el control del tiempo de uso, lo cual les 

genera procastinar de sus actividades laborales, muchos de ellos según manifestaron 

llegan a amanecerse viendo sus videos de las redes como el tiktok y Facebook, llegando 

a tener una adicción por el uso de estas redes sociales. 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Escurra y Salas (2014), quienes 

identificaron que algunas personas no pueden controlar el tiempo que pasan en redes 

sociales. También se vincula con lo señalado por Valdés (2019) en el marco teórico, quien 
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indica que estar mucho tiempo conectado sin descanso puede no ser beneficioso 

dependiendo de las decisiones personales. 

e) Resultados de la dimensión: Cohesión familiar 

Tabla 12  

Dimensión Cohesión familiar 

 

 

 

Preguntas 

Cohesión familiar    

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 

Siem-

pre 

To-

tal 

fi % fi % fi % fi % fi %  

Nos sentimos más 

unidos entre nosotros 

que con otras perso-

nas que son de otras 

familias 

21 23.6 27 30.34 31 34.83 7 7.87 3 3.37 

 

 

 

 

100 

Nos gusta pasar el 

tiempo libre en fami-

lia 

25 28.09 41 46.07 12 13.48 8 8.99 3 3.37 

 

 

100 

Padres e hijos se po-

nen de acuerdo con la 

disciplina que se apli-

cara en la familia 

29 32.58 39 43.82 10 11.24 6 6.74 5 5.62 

 

 

 

100 

Cuando se toma una 

decisión muy impor-

tante toda la familia 

está presente 

19 21.35 50 56.18 8 8.99 6 6.74 6 6.74 

 

 

 

100 

Los fines de semana 

son compartidos por 

todos los miembros 

de la familia 

19 21.35 41 46.07 12 13.48 9 10.11 8 8.99 

 

 

 

100 

PROMEDIO 23 25.4 40 44.5 15 16.4 7 8.09 5 5.6 100 
Nota: Elaborado según la encuesta sobre la funcionalidad familiar en el programa SPSS V.25 

En la tabla 12 se puede visualizar un promedio de 44,5% de los estudiantes 

muestran cohesión familiar, se infiere este resultado en razón de que los vínculos 

emocionales entre los integrantes de sus familias se perdieron porque los estudiantes se 

distancian con los demás integrantes, por estar pendientes de sus redes sociales 

Tambien se encontró que el 56.18% de los estudiantes indica que cuando se toma 

una decisión muy importante, casi nunca toda la familia está presente. Este porcentaje 
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revela una preocupante falta de participación familiar en decisiones cruciales, esto se 

puede inferir porque están interesados en lo que pasa en sus redes sociales que lo que pasa 

en su entorno familiar, es uno de efectos de la adicción al uso de estas redes sociales. 

Este resultado coincide con lo encontrado por Luna (2019) en su investigación 

sobre la repercusión de las redes sociales en las relaciones intrafamiliares, donde 

identificó que el uso de redes sociales ha transgredido las relaciones entre los integrantes 

del entorno familiar. Se alinea también con lo planteado por Mendoza y Barcia (2020) en 

el marco teórico, quienes enfatizan la importancia de las relaciones familiares en la 

formación de los infantes. 

Además, el 46.07% de estudiantes señala que casi nunca les gusta pasar el tiempo 

libre en familia. Este porcentaje evidencia un debilitamiento significativo de los vínculos 

familiares, ya que encuentran en las redes sociales el cariño o sentimiento de pertenencia 

que no lo encuentran en el hogar. 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Mendoza (2021) sobre la 

repercusión de las redes sociales en las relaciones intrafamiliares, donde se identificó que 

el uso de redes sociales afecta significativamente las relaciones familiares. También se 

vincula con lo señalado por Vila y Rodríguez (2023) en el marco teórico, quienes destacan 

la importancia de la cohesión como unión entre miembros que comparten ideas y un 

sentido de pertenencia. 
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f) Resultados de la dimensión: flexibilidad familiar 

Tabla 13  

Dimensión flexibilidad familiar 

 

 

 

Preguntas 

Flexibilidad familiar    

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 

Siem-

pre 

To-

tal 

fi % fi % fi % fi % fi %  

En nuestra familia las 

reglas se cambian de 

acuerdo a las circuns-

tancias 23 25.8 50 56.2 10 11.2 3 3.37 3 3.37 100 

Con facilidad podemos 

planear actividades en 

la familia 32 36 28 31.5 11 12.4 14 15.7 4 4.49 100 

Intercambiamos los 

quehaceres del hogar 

entre nosotros 15 16.9 55 61.8 15 16.9 3 3.37 1 1.12 100 

Consultamos unos con 

otros en la familia para 

tomar decisiones 36 40.5 23 25.8 30 33.7 0 0 0 0 100 

Considera usted que 

las funciones de su fa-

milia habitualmente 

son demasiadas rígidas 53 59.6 16 18 20 22.5 0 0 0 0 100 

Existe flexibilidad en 

las normas que tiene su 

familia 36 40.5 23 25.8 30 33.7 0 0 0 0 100 

PROMEDIO 28 31.2 37 41.8 15 17.2 9 9.76 4 3.93 100 
Nota: Elaborado según la encuesta sobre la funcionalidad familiar en el programa SPSS V.25 

Se visualiza en la tabla 13 un promedio de 41.8% de los estudiantes casi nunca 

obtienen flexibilidad familiar por parte de sus padres, en sus actividades de las redes 

sociales, lo cual produce frustración en ellos, y esto les lleva a refugiarse en las redes 

sociales. 

También se encontró que el 61.80% de los estudiantes indica que casi nunca 

intercambian los quehaceres del hogar entre ellos. Este alto porcentaje revela una 

significativa falta de colaboración y flexibilidad en las responsabilidades domésticas, 

puede notarse en estos resultados otro de los efectos del uso desmedido de las redes 
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sociales, que demuestra una inflexibilidad familiar en cuanto a sus actividades u otras 

labores dentro de ella. 

Este resultado coincide con lo encontrado por Truyenque (2021) quien identificó 

una relación significativa entre el funcionamiento intrafamiliar y la adicción a redes 

sociales. Se alinea también con lo planteado por Soler (2023) en el marco teórico, quien 

señala que la flexibilidad está relacionada con la capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones y circunstancias. 

El 56.18% de estudiantes manifiesta que nunca en su familia las reglas se cambian 

de acuerdo a las circunstancias. Este porcentaje indica una rigidez significativa en las 

normas familiares. 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Ocaña (2020) sobre la 

comunicación intrafamiliar y la adicción a las redes sociales, donde se identificó que un 

alto nivel de comunicación intrafamiliar se relaciona con menor adicción a redes sociales. 

También se vincula con lo señalado por Saggese y Beramendi (2019) en el marco teórico, 

quienes enfatizan la importancia de las reglas para evitar conflictos y malentendidos en 

la familia. 
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g) Resultados de la dimensión: comunicación familiar 

Tabla 14  

Dimensión comunicación familiar 

 

 

 

Preguntas 

comunicación familiar    

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 

Siem-

pre 

To-

tal 

fi % fi % fi % fi % fi %  

Conversan entre us-

tedes los problemas 

que tiene en su fami-

lia 22 24.72 41 46.07 26 29.21 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

100 

Existe una buena co-

municación entre to-

dos los miembros 

que componen la fa-

milia 15 16.85 42 47.19 32 35.96 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

100 

Cuando surge un 

problema se tiene en 

cuenta la opinión de 

los miembros de la 

familia 17 19.10 42 47.19 30 33.71 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

100 

A la hora de tomar 

decisiones se con-

sulta a todos los 

miembros de la fa-

milia 16 17.98 35 39.33 38 42.70 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

100 

Se tiene una conver-

sación permanente 

entre los miembros 

de su familia 38 42.70 30 33.71 11 12.36 7 7.87 3 3.37 

 

 

 

100 

PROMEDIO 26 29.24 36 40.20 24 26.78 2 2.77 1 1.40 100 
Nota: Elaborado según la encuesta sobre la funcionalidad familiar en el programa SPSS V.25 

Se visualiza en la tabla 14 del total de estudiantes que el 40.20% en promedio casi 

nunca tiene buena comunicación familiar dentro de sus hogares, en razón de que las redes 

sociales acabaron con la comunicación verbal, ya que los estudiantes prefieren 

comunicarse por sus redes sociales, que físicamente, por lo que en consecuencia se está 

perdiendo las relaciones familiares. 

Además, se encontró que el 47.19% de los estudiantes indica que casi nunca existe 

una buena comunicación entre todos los miembros que componen la familia. Este 
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porcentaje revela una problemática significativa en la comunicación intrafamiliar, además 

se infiere por estos resultados que los miembros de la familia prefieren comunicarse por 

medio de sus redes sociales que, en persona, disfrutan o encuentran placentero este tipo 

de comunicación, dejando de lado la comunicación entre hermanos y padres, esto puede 

tener consecuencias más graves, ya que la comunicación es fundamental dentro de una 

familia 

Este resultado coincide con lo encontrado por Luna (2019) en su estudio sobre la 

repercusión de las redes sociales en las relaciones intrafamiliares, donde se evidenció que 

las redes sociales han transgredido la comunicación entre los integrantes del entorno 

familiar. También se alinea con lo planteado por Araiza et al. (2020) en el marco teórico, 

quienes enfatizan que la comunicación es el procedimiento fundamental para transmitir 

información, opiniones y sentimientos entre los miembros de la familia. 

Por otro lado, el 47.19% de estudiantes señala que casi nunca, cuando  surge un 

problema se tiene en cuenta la opinión de los miembros de la familia. Este porcentaje 

indica una falta de participación y consideración de las perspectivas familiares. 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Mendoza (2021) quien identificó 

que el uso de redes sociales repercute significativamente en las relaciones intrafamiliares. 

También se vincula con lo señalado por Díaz et al. (2021) en el marco teórico, quienes 

destacan la importancia de la comunicación como conducta de transmisiones recíprocas 

de información y emociones entre los miembros familiares. 
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h) Resultados de la dimensión: adaptabilidad familiar 

Tabla 15  

Dimensión adaptabilidad familiar 

 

 

 

Preguntas 

Adaptabilidad familiar    

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 

Siem-

pre 

To-

tal 

fi % fi % fi % fi % fi %  

Cada miembro de 

nuestra familia asume 

su lugar y funciones 

respectivas cuando es 

necesario 
27 30.34 35 39.33 27 30.34 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

 

100 

Cuando se tiene difi-

cultades nuestra fami-

lia cambia el modo de 

hacer las cosas 
21 23.60 50 56.18 18 20.22 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

100 

Nuestra familia so-

porta las inclemen-

cias del tiempo v los 

problemas que se pre-

sentan 28 31.46 39 43.82 22 24.72 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 

100 

Los integrantes de la 

familia se adaptan a 

los cambios laborales 22 24.72 46 51.69 21 23.60 0 0.00 0 0.00 

 

 

100 

En caso de que termas 

prob1emas tos miem-

bros de tu familia te 

apoyan en resolverla 13 14.61 36 40.45 40 44.94 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

100 

PROMEDIO 23 25.73 38 43.23 25 28.30 2 1.74 1 1.04 100 
Nota: Elaborado según la encuesta sobre la funcionalidad familiar en el programa SPSS V.25 

Por medio de la tabla 15 se muestra un promedio de 43,23% de los estudiantes 

casi nunca muestran adaptabilidad familiar, debido a que en el hogar los componentes no 

asumen sus roles que les corresponde o no cumplen con sus funciones encomendadas y 

esto es porque están sumergidos en las redes sociales y muchas veces procrastinando. 

Además, se encontró que el 51.69% de los estudiantes indica que casi nunca los 

integrantes de la familia se adaptan a los cambios laborales. Este porcentaje evidencia 

una significativa dificultad en la capacidad de adaptación familiar., ya que muchos de los 
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estudiantes no tienen ese sentido de pertenencia en el hogar, lo que si encuentran en las 

redes sociales. 

Este resultado coincide con lo encontrado por Chaiña (2022) quien identificó que 

el uso excesivo de redes sociales afecta la dinámica familiar y su capacidad de adaptación. 

Se alinea también con lo planteado por Roncancio (2020) en el marco teórico, quien 

define la adaptación como el proceso por el cual un elemento se transforma para 

responder de manera óptima a nuevas situaciones. 

También el 51.18% de estudiantes manifiesta que casi nunca cuando tienen 

dificultades su familia cambia el modo de hacer las cosas. Este porcentaje revela una 

rigidez significativa en los patrones de comportamiento familiar. 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Martínez y Almeida (2021) 

quienes señalan que la adaptación implica que las personas modifiquen sus patrones de 

conducta para ajustarse a nuevas circunstancias. También se vincula con lo señalado por 

Costales y Mikhailova (2020) en el marco teórico, sobre la importancia de modificar 

comportamientos para ajustarse a nuevas situaciones.  
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i) Resultados de la dimensión: Satisfacción familiar 

Tabla 16  

Dimensión Satisfacción familiar 

 

 

 

Preguntas 

Satisfacción familiar     

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 To-

tal 

fi % fi % fi % fi % fi %   

Estas satisfecho 

con el apoyo que 

recibes de tu fa-

milia cuando tie-

nes problemas 19 21.35 34 38.20 36 40.45 0 0.00 0 0.00 

  

 

 

 

100 

Estas satisfecho 

con el tiempo 

que compartes 

con tu familia 21 23.60 31 34.83 37 41.57 0 0.00 0 0.00 

  

 

 

100 

Estas satisfecho 

con la afectivi-

dad que te brin-

dan cada uno de 

los miembros de 

la familia 12 13.48 41 46.07 36 40.45 0 0.00 0 0.00 

  

 

 

 

 

100 

Estas satisfecho 

con la relación 

que mantienes 

con tu familia 38 42.70 30 33.71 11 12.36 7 7.87 3 3.37 

  

 

 

100 

Estas satisfecho 

con los recursos 

que te proporcio-

nan los miem-

bros de tu familia 

cuando empren-

des actividades 

para tu desarrollo 

personal 23 25.84 42 47.19 24 26.97 0 0.00 0 0.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

100 

Estas satisfecho 

con la forma de 

cómo resuelven 

los problemas los 

miembros de tu 

familia 15 16.85 39 43.82 35 39.33 0 0.00 0 0.00 

  

 

 

 

 

100 

PROMEDIO 21 24.03 38 42.30 29 32.27 1 0.96 0 0.44  100 
Nota: Elaborado según la encuesta sobre la funcionalidad familiar en el programa SPSS V.25 

Se visualiza en la tabla 16 se muestra en un promedio de 42.3% de la dimensión 

satisfacción familiar, donde se muestran evidencian casi nunca existe la satisfacción en 
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sus relaciones familiares en razón de que tienen como prioridad las redes sociales, que 

sus mismas relaciones familiares 

También se encontró que el 47.19% de los estudiantes indica que casi nunca están 

satisfechos con los recursos que les proporcionan los miembros de su familia para su 

desarrollo personal. Este porcentaje revela una insatisfacción significativa con el apoyo 

familiar recibido, debido a que los demás miembros del hogar están sumergidos en sus 

redes sociales y los padres están más absortos en su trabajo no prestando atención a sus 

hijos, razón por la cual, la satisfacción la encuentran en estas redes. 

Este resultado coincide con lo encontrado por Mendoza (2021) quien identificó 

que el uso de redes sociales afecta significativamente la satisfacción con las relaciones 

familiares. También se alinea con lo planteado por Miranda et al. (2021) en el marco 

teórico, quienes señalan que la satisfacción se relaciona con el cumplimiento de deseos y 

la resolución de carencias. 

Además, el 46.07% de estudiantes señala que casi nunca están satisfechos con la 

afectividad que les brindan los miembros de la familia. Este porcentaje indica una 

carencia significativa en las expresiones de afecto familiar. 

Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Contreras y Romero (2020) 

quienes destacan la importancia de la afectividad en las relaciones familiares. También 

se vincula con lo señalado por García (2020) en el marco teórico, sobre cómo la 

satisfacción se relaciona con las valoraciones cognitivas personales de la vida y sus 

dominios.  
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j) Resultados de la dimensión: Afectabilidad familiar 

Tabla 17  

Dimensión afectabilidad familiar 

 

 

 

Preguntas 

Afectabilidad familiar     

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 

Siem-

pre 

 To-

tal 

fi % fi % fi % fi % fi %   

Sientes que tu familia 

te quiere 50 56.18 23 25.84 10 11.24 3 3.37 3 3.37 

  

100 

Demuestran compren-

sión tus padres en si-

tuaciones difíciles de 

algún miembro de la 

familia 21 23.60 31 34.83 37 41.57 0 0.00 0 0.00 

  

 

 

100 

Los padres expresan su 

afecto en algún miem-

bro de la familia 12 13.48 41 46.07 36 40.45 0 0.00 0 0.00 

  

 

100 

Los miembros de tu fa-

milia en la vida diaria 

demuestran expresio-

nes de amor dentro del 

grupo familiar 40 44.94 19 21.35 18 20.22 8 8.99 4 4.49 

  

 

 

 

100 

Los miembros de tu fa-

milia en situaciones de 

tristeza demuestran 

afectividad 38 42.70 30 33.71 11 12.36 7 7.87 3 3.37 

  

 

 

100 

PROMEDIO 27 30.38 33 37.49 25 27.72 3 2.91 1 1.50  100 
Nota: Elaborado según la encuesta sobre la funcionalidad familiar en el programa SPSS V.25 

Por medio de la tabla 17 se visualiza el promedio de un 37.49% en el nivel casi 

nunca, lo cual nos indica que los estudiantes no tienen mucho afecto dentro del hogar, 

siendo los padres distantes por motivos de trabajo u otras labores, lo cual hace que los 

estudiantes busquen ese afecto en las redes sociales, llevándolos a estar horas en ellas. 

En ese contexto el 46.07% de los estudiantes indica que casi nunca los padres 

expresan su afecto a algún miembro de la familia. Este porcentaje revela una preocupante 

deficiencia en las expresiones de afecto dentro del núcleo familiar. 

Este resultado coincide con lo encontrado por Mendoza y Barcia (2020) en su 

investigación sobre relaciones intrafamiliares, donde identificaron que las expresiones de 
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afecto son fundamentales para la formación de los infantes y el fortalecimiento de los 

vínculos familiares. También se alinea con lo planteado por Contreras y Romero (2020) 

en el marco teórico, quienes definen la afectividad como el conjunto de vivencias que se 

manifiestan a través de comportamientos emocionales y sentimientos hacia personas 

importantes en nuestra vida. 

También el 44.94% de estudiantes señala que nunca los miembros de la familia 

en la vida diaria demuestran expresiones de amor dentro del grupo familiar. Este 

porcentaje indica una carencia significativa en las manifestaciones cotidianas de afecto. 

Análisis y discusión: Este hallazgo se relaciona con lo encontrado por Briones y 

Barcia (2020) quienes enfatizan que las relaciones familiares incluyen las percepciones 

de unión familiar y las formas de expresar emociones. También se vincula con lo señalado 

por Alves y Akira (2022) en el marco teórico, quienes destacan la importancia de la 

empatía y la comprensión de los sentimientos dentro del entorno familiar. 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

a) Prueba de hipótesis general 

Tabla 18  

Influencia de las redes sociales en las relaciones familiares 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,566a ,321 ,313 10,061 

a. Predictores: (Constante), Redes sociales 

Nota: Realizado según la base de datos. 
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Se puede visualizar, conforme el estadístico de correlación R de Pearson, se ob-

tuvo un coeficiente de r=0,566, demostrando que las variables tienen una influencia po-

sitiva media, conforme a los valores indicados por Hernández et. al (2019) (p.346), asi-

mismo se presenta un grado de  significancia de 0,000 lo cual es menor al margen de error 

(0,05 ó 5%) confirmando la influencia entre ambas variables, por lo que se indica que las 

redes sociales influye en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Edu-

cativa Secundaria Agropecuario 108, Distrito de Santa Rosa, Puno – 2023. 

Figura 1  

Gráfico de dispersión de las redes sociales en las relaciones familiares. 

 

Nota: Realizado según la base de datos. 
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b) Contrastación de la primera hipótesis especifica 

Tabla 19  

Influencia de los conflictos por el uso de las redes sociales y relaciones familiares 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,469a ,220 ,211 10,785 

a. Predictores: (Constante), Conflictos por el uso de las redes sociales 

Nota: Realizado según la bse de datos. 

Se puede visualizar, conforme el estadístico de correlación R de Pearson, se 

obtuvo un coeficiente de r=0,469, demostrando que las variables tienen una influencia 

positiva media, conforme a los valores indicados por Hernández et. al (2019), asimismo 

se presenta un grado de significancia de 0,000 lo cual es menor al margen de error (0,05 

ó 5%) confirmando la influencia entre ambas variables, por lo que se afirma que los 

conflictos por el uso de las redes sociales influye en las relaciones familiares de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108, Distrito de Santa 

Rosa, Puno – 2023.  
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Figura 2  

Gráfico de dispersión de conflictos por el uso de las redes sociales en las relaciones 

familiares. 

 

Nota: Realizado según la base de datos. 
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c) Contrastación de la segunda hipótesis especifica 

Tabla 19 

Influencia de la falta de control personal en el uso de las redes sociales y relaciones 

familiares 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado ajus-

tado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,516a ,266 ,258 10,458 

a. Predictores: (Constante), Falta de control personal 

Nota: Realizado según la bse de datos. 

Se puede visualizar, conforme el estadístico de correlación de R Pearson, se 

obtuvo un coeficiente de r=0,516, demostrando que las variables tienen una influencia 

positiva considerable, conforme a los valores indicados por Hernández et. al (2019), 

asimismo se presenta un grado de significancia de 0,000 lo cual es menor al margen de 

error (0,05 ó 5%) confirmando la influencia entre ambas variables, por lo que se indica 

que la falta de control personal en el uso de las redes sociales influye en las relaciones 

familiares de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108, 

Distrito de Santa Rosa, Puno – 2023.  
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Figura 3  

Gráfico de dispersión de la falta de control personal en las redes sociales y su 

influencia en las relaciones familiares. 

 

Nota: Realizado según la bse de datos. 

d) Contrastación de la tercera hipótesis especifica 

Tabla 20  

Influencia del uso excesivo de las redes sociales y relaciones familiares 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado ajus-

tado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,527a ,278 ,270 10,374 

a. Predictores: (Constante), Uso excesivo de las redes sociales 

Nota: Realizado estadísticamente 

Se puede visualizar, conforme el estadístico de correlación de R Pearson, se 

obtuvo un coeficiente de r=0,527, demostrando que las variables tienen una influencia 

positiva considerable, conforme a los valores indicados por Hernández et. al (2019), 

y = 2.1955x + 41.655
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asimismo se presenta un grado de significancia de 0,000 lo cual es menor al margen de 

error (0,05 ó 5%) confirmando la influencia entre ambas variables, por lo que se afirma 

que el uso excesivo de las redes sociales influye en las relaciones familiares de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108, Distrito de Santa 

Rosa, Puno – 2023. 

Figura 4 

Gráfico de dispersión del uso excesivo de las redes sociales en las relaciones 

familiares. 

 

Nota: Realizado según la base de datos. 
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4.3 DISCUSIÓN  

De acuerdos a los resultados de esta investigación, se ha procedido a describir, 

mediante cada una de las hipótesis planteadas: 

Correspondientemente al objetivo general se pudo determinar la influencia de las 

redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108, conforme el estadístico de correlación de Pearson, se 

obtuvo un coeficiente de r=0,566, demostrando que las variables tienen una influencia 

positiva media, asimismo se presenta un grado significancia de 0,000 lo cual es menor al 

margen de error (0,05 ó 5%) confirmando la influencia entre ambas variables.  

Sin embargo, en el estudio de Coneo (2021), en su estudio denominado 

“Repercusión de las redes sociales en las correlaciones personales y desenvolvimiento 

académico en los alumnos de 11° de la I.E. General Santander”, se pudo evidenciar que 

los alumnos muestran desinterés por delimitar nuevos vínculos en razón a que la principal 

vía de comunicaciones no representa un medio confiable para tener nuevos amigos, los 

alumnos manifiestan utilizar redes sociales con la finalidad académica y que, la 

utilización de estas redes no alteran la conducta que mantienen en base al rendimiento en 

el colegio, ya que usan estas redes como soporte para su estudio.  

Pero Ocaña (2020), en su estudio llamado “Comunicación intrafamiliar en las 

adicción a las redes sociales en alumnos del tercer rango del C.E.T. N° 34 -Chancay, 

2020”, los resultados mostraron que la prueba de Nagelkerke = 0,594; valores que 

permiten reafirmar que los modelos explican en un 59,4%, lo que manifiesta que las 

variables independientes repercute en las variables dependientes, por lo que afirmarnos 

que, si hay un rango alto de comunicación intrafamiliar, existiría un nivel menor de 

adicciones a las redes sociales en los alumnos. También se pudo precisar teóricamente en 
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donde el autor Cabero et al., (2020) precisa que es la dependencia conductual o 

psicológica a las plataformas de las redes sociales, muy parecido a la ludopatía, este 

trastorno de adicción a internet y otras maneras de utilización excesiva de medios 

digitales, en definitiva, se conceptúa como la utilización compulsiva de plataformas de 

redes sociales que resultan deterioros significativos en las funciones normales del sujeto, 

estos puedes ser de modo verbal (p.8). 

Mientras que, el primer objetivo específico se logró establecer la influencia de los 

conflictos por el uso de redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108, conforme el estadístico de 

correlación de Pearson, se obtuvo un coeficiente de r=0,469, demostrando que las 

variables tienen una influencia positiva media, asimismo se presenta un grado 

significancia de 0,000 lo cual es menor al margen de error (0,05 ó 5%) confirmando la 

influencia entre ambas variables, por lo que, la cantidad de tiempo que los adolescentes 

pasan en las redes sociales a través de dispositivos móviles afecta sus emociones, 

generando ansiedad y enojo cuando son interrumpidos y aumentando su deseo de estar 

siempre conectados.  

Por otro lado, en el estudio de Ramírez (2020), en su estudio denominado “Redes 

sociales y correlaciones personales en jóvenes de 15 a 17 años de la circunscripción de 

Ayacucho, 2020”, en su resultado se pudo apreciar que  la utilización de las redes sociales 

es muy excesiva ya que la mayor parte de los jóvenes entre 15 a 17 años, en donde se 

observa que su comportamiento se evidencia en 47.6%, también que las correlaciones 

individuales se manifiestan de forma negativa en la mayor parte de los adolescentes de 

este rango de edad  en la circunscripción de las Nazarenas en Ayacucho, donde los 

comportamientos descritos se evidencian en el 85.7% de los evaluados. Sin embargo, se 

concuerda con la tesis de Mendoza (2021), en donde se corrobora con las pruebas 
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estadísticas de correlación de Pearson, se acepta las hipótesis alternas y rechaza las nulas 

con unos niveles de significancia de 0.000 = 0% mucho menores a los niveles de los 

errores de significancia de 0.005=5% lo que manifiesta un 95% en los niveles de 

confianza. Seguido de ello se tiene como teoría con respecto al autor Huamán et al., 

(2022) donde indica que el uso excesivo de las redes sociales afectará la atención y el 

comportamiento de los adolescentes ya que son más propensos a utilizar la tecnología a 

la que estamos expuestos, afectando aspectos importantes en la vida de estos y 

provocando conflictos educativos (p.2).  

Para el segundo objetivo específico se logró conocer la influencia de la falta de 

control personal en el uso de las redes sociales en las relaciones familiares de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108, conforme el 

estadístico de correlación de Pearson, se obtuvo un coeficiente de r=0,516, demostrando 

que las variables tienen una influencia positiva considerable, asimismo se presenta un 

grado significancia de 0,000 lo cual es menor al margen de error (0,05 ó 5%) confirmando 

la influencia entre ambas variables, de tal manera los padres de adolescentes afirman que 

sus hijos a menudo reprimen sus emociones durante esta etapa de desarrollo en la que 

buscan independencia, esto resulta en actitudes distantes y menos afectuosas hacia la 

familia en el hogar.  

Se concuerda con el estudio de Luna (2019) en la cual su resultado delimito que 

las redes sociales repercuten de forma significativa en la correlaciones intrafamiliares de 

los educandos del Instituto San Luis del Alba-Puno, por lo que aceptamos las hipótesis 

alternas, rechazando las nulas, ya que el 28.4% de los sondeados que casi siempre 

ingresan a las redes sociales afirman que sus correlaciones intrafamiliares se dan raras 

veces, mientras que la utilización de las redes sociales, empeoran las correlaciones 

intrafamiliares, ello en razón a que las redes sociales han transgredido las correlaciones 
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con los integrantes del entorno intrafamiliar. Seguido de ello, se tiene como teoría con 

respecto al autor Pardo y Muñoz (2020) en donde señala que tienen que ver con las 

preocupaciones por la ausencia de controles o el no lograr interrumpir en la utilización de 

las redes sociales, lo que en consecuencia produce descuidos de los estudios y las labores, 

también se refieren a los compromisos mentales con las redes sociales, al estar pensando 

de forma constante y fantaseando con estas, la preocupación y la ansiedad que produce el 

no poder ingresar a ellas, y lo cual perjudica en la salud mental de los sujetos (p.4). 

Para el tercer objetivo específico se logró Identificar la influencia del uso excesivo 

de las redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario 108, conforme el estadístico de correlación de 

Pearson, se obtuvo un coeficiente de r=0,527, demostrando que las variables tienen una 

influencia positiva considerable, asimismo se presenta un grado significancia de 0,000 lo 

cual es menor al margen de error (0,05 ó 5%) confirmando la influencia entre ambas 

variables, ya que los adolescentes sin normas definidas se vuelven irritables, 

experimentan cambios de humor y se aíslan, abandonando sus actividades diarias para 

sumergirse en una vida virtual.  

De la misma forma se pudo dar un resultado similar en el estudio de Mendoza 

(2021), en su estudio llamado “Utilización de las redes sociales y su repercusión en las 

correlaciones intrafamiliares de los alumnos del 5to y 4to grado del Centro Educativo 

Independencia Nacional de Puno, 2019”, en donde su resultado obtuvo un nivel de 

significancia de 0.000 dando a conocer que las redes sociales repercute 

considerablemente en las relaciones intrafamiliares de los alumnos. Posterior a ello se 

tiene como teoría donde Rodado y Jurado (2021), en donde indicaron que se trata de unos 

trastornos de los comportamientos en el que los sujetos que utilizan las redes sociales de 

manera incontrolable e compulsiva, lo que pude afectar negativamente a su vida social y 
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profesional, esta persona adicta a las redes sociales se dedica en una gran cantidad de 

tiempo y energía cada día y hora en consultarlas, y se comprende que esta adicción cuando 

ya no hay una incapacidad de detener o reducir el acceso continuo a pesar de los resultados 

negativos y los graves inconvenientes que provean en su vida (p.38).   
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA Se determinó la influencia significativa de las redes sociales en las 

relaciones familiares de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario 108 del Distrito de Santa Rosa Melgar, Puno – 

2023. Avalado por lo encontrado donde los conflictos familiares se 

relacionan con la comunicación familiar en un 14,6% y la falta de control 

con la cohesión familiar en un 10.1%, además del estadígrafo R de Pearson 

r = 0.566 y un p = 0.000 demostrando la hipótesis planteada. Se concluye 

que las redes sociales influyen en las relaciones familiares de manera 

negativa en los estudiantes de la Institución, demostrando cómo las redes 

sociales han modificado los patrones de interacción familiar tradicionales. 

SEGUNDA Se estableció la influencia significativa de los niveles de conflictos por el 

uso de redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108, sustentado por el 

45.17% de los estudiantes afirman que algunas veces tienen conflictos por 

el uso de las redes sociales, asimismo un coeficiente de R de Pearson r = 

0.469 y un p = 0.000. Concluyendo que los estudiantes están más 

pendientes de sus dispositivos móviles que de fortalecer sus relaciones 

familiares, evidenciando cómo el uso de redes sociales está creando 

brechas en la cohesión familiar.  

TERCERA Se conoció la influencia significativa de los niveles de la falta de control 

en el uso de las redes sociales en las relaciones familiares de los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 108. Avalado por el 

estadígrafo hallado de R de Pearson r = 0.516 y p = 0.000, demostrando la 
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significancia de los resultados, también se pudo conocer que el 42.49% de 

los estudiantes afirman que algunas veces tienen falta de control personal 

en el uso de las redes sociales. Se concluye que esta pérdida de control 

impacta directamente en la capacidad de mantener una rutina académica 

saludable y afecta la calidad de las interacciones familiares. 

CUARTA Se identificó la influencia de los niveles del uso excesivo de las redes 

sociales en las relaciones familiares de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario 108. Respaldado por el estadígrafo R 

de Pearson r = 0.527 y p = 0.000, corroborando la hipótesis, así también se 

pudo identificar que el 43.58% de los estudiantes afirman que algunas 

veces usan excesivamente las redes sociales, por ende, casi nunca tienen 

relaciones familiares. Se concluye que este patrón de uso excesivo está 

generando una dependencia preocupante que afecta tanto el desempeño 

académico como la calidad de las relaciones familiares, creando un ciclo 

de desconexión física y emocional dentro del núcleo familiar.  
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA Se recomienda a la institución educativa Agropecuario 108 del distrito de 

Santa Rosa Melgar- Puno, llevar a cabo de reuniones informativas sobre 

el uso adecuado de las redes sociales para así poder dar a conocer a los 

estudiantes una mejor forma de tener una apropiada relación familiar y 

profundizar los temas relacionados a la adolescencia y los peligros que 

puedan tener al estar mucho tiempo en las redes sociales, para lo cual se 

debe implementar programas de concientización a través de medios de 

comunicación masivos. Promoción de programas de formación que 

conduzcan a la sensibilización a los padres de familia, manteniéndose 

integrados y fortaleciendo su vínculo afectivo, presentar casos y brindar 

capacitación de manera interdisciplinaria, talleres sociofamiliares que 

abordan aspectos de la familia y específicamente habilidades a fortalecer 

vínculos afectivos y alianzas con las instituciones como la Defensoría 

Municipal del Niño y Adolescente DEMUNA, PNP trabajando  

articuladamente con el área de TOE, departamento de psicología y la plana 

de docentes de la institución educativa Agropecuario 108 del distrito de 

Santa Rosa Melgar Puno. 

SEGUNDA Se recomienda a la institución educativa Agropecuario 108 del distrito de 

Santa Rosa Melgar- Puno y a los docentes encargados en tutoría, crear 

programas educativos dinámicos para brindarles las informaciones 

adecuadas en base a la utilización de las nuevas tecnologías para que estos 

puedan aprovechar su utilización como herramientas útiles que faculten 

fortificar sus capacidades, de la misma forma organizar actividades 
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extracurriculares y programas recreativos con todos los integrantes de la 

familia eventualmente para fortificar sus relaciones afectivas y optimizar 

sus relaciones familiares. 

TERCERA Al área de psicología tener sesiones individualizadas con los estudiantes 

para intervenir en temas de manejo de control personal para que puedan 

tener una mayor información en base a los malos hábitos de sus conductas, 

abordando el eje social, personal y familiar en temas relacionados a 

comunicación familiar, beneficios positivos y negativos en cuanto al uso 

de las redes sociales, relaciones sociales, autoestima, entre otros; mediante 

talleres, capacitaciones y charlas de sensibilización dirigido a los 

adolescentes y a los `padres de familia con el fin de promover y fortalecer 

las relaciones interpersonales entre estudiantes y evitar acciones negativas 

en cuanto al uso inadecuado de las redes sociales. 

CUARTA A los estudiantes de a la institución educativa Agropecuario 108 del 

distrito de Santa Rosa Melgar- Puno, no limitarse a compartir contenidos 

generados por otras personas o usar las redes sociales como simples 

espectadores, los estudiantes tienen que crear contenidos de calidad sobre 

todo académicos con creatividad, buen juicio y asertividad, así también se 

recomienda motivarse entre sí, para que logren ser voceros e incentivar a 

sus compañeros a buscar actividades recreativas, deportivas, y no limitarse 

en la utilización superficial de las redes sociales. 

QUINTA Desde la perspectiva del trabajo social, se recomienda intervenir con los 

adolescentes, sus familias, administrativos y docentes de la institución 

educativa Agropecuario 108 Santa Rosa Melgar – Puno, para que los 
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adolescentes no se auto aíslen y sus problemas no sean ignorados, frente a 

esta problemática se tiene que desarrollar, planear, asesorar y dirigir 

procedimientos educativos, como charlas de sensibilización, talleres y 

capacitaciones  orientados a la resolución de problemas que producen las 

redes sociales, desarrollar acciones orientadas a los adolescentes que 

presentan comportamientos indiferentes con su entorno y la sociedad, ya 

que tienden a estar más enfocados en el uso de las redes sociales, a fin de 

sensibilizar, concientizar, orientar y afrontar el problema que existe frente 

al uso de las redes sociales, así mismo es necesario involucrar a los padres 

de familia para que puedan contribuir al propósito de establecer un horario 

de uso de redes sociales mientras los miembros de la familia están dentro 

del hogar, con el objetivo de disfrutar de la comunicación verbal en tiempo 

real, para propiciar relaciones familiares fuertes, maduras, estables y 

afectivas, donde cada integrante tenga la libertad de expresar con 

sinceridad sus ideas, pensamientos y emociones; simplificando así la 

identidad personal y habilidad para solucionar problemas. 
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ANEXO 3: Instrumentos  

INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1: 

REDES SOCIALES 

Instrucción: en esta parte encontrarás una serie de preguntas, respecto a las redes 

sociales en los estudiantes, léelas con cuidado y marca con una “x”. Las alternativas 

serán:  
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INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 2: 

RELACIONES FAMILIARES 

Estimado colaborador (a), a continuación, se le presenta un cuestionario con 32 preguntas 

para evidenciar las relaciones familiares en los estudiantes. Se le solicita llenar con total 

sinceridad y libertad, sus respuestas se conservaran en la confidencialidad y solo se usaran 

para fines académicos. Marque con una X.  
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