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RESUMEN 

 
Esta investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de 

relación existente entre el uso de redes sociales con los hábitos de estudio en 

estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNU, Pucallpa 

– 2019, para lo cual se aplicó un cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

(ARS) elaborado por Miguel Escurra Mayaute y  Edwin Salas Blas que constó de 

24 items; y el Inventario de hábitos de estudio conformado por 55 ítems, con 

preguntas de opción múltiple, que fueron sometidos a juicio de expertos y a un 

nivel de confiabilidad siendo aceptable y recomendable para su aplicación, 

donde se obtuvo como resultado: referente al  coeficiente de Pearson de 0.939 

con p-valor = 0.000, fue la correlación positiva alta, el grado de relación entre el 

uso del Facebook con los hábitos de estudio, la correlación fue positiva baja, al 

caracterizar el grado de relación entre el uso de YouTube con los hábitos de 

estudio la correlación fue positiva alta, identificar el grado de relación entre uso 

de Instagram con los hábitos la correlación  fue positiva alta, y finalmente al 

Identificar el grado de relación entre el uso de Twitter con los hábitos de estudio 

la correlación fue positiva alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la 

investigación. 

 
Palabras clave: Redes sociales, hábitos de estudio. 
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ABSTRACT 

 
The general objective of this research was to determine the degree of 

relationship between the use of social networks and study habits in students of 

the Faculty of Education and Social Sciences of the UNU, Pucallpa - 2019, for 

which an Addiction questionnaire was applied a Social Networks (ARS) prepared 

by Miguel Escurra Mayaute and Edwin Salas Blas that consists of 24 items; and 

the Inventory of Study Habits made up of 55 items, with multiple-choice 

questions, which were submitted to the judgment of experts and at a level of 

reliability being acceptable and recommended for its application, where the result 

was: referring to the Pearson coefficient of 0.939 with p-value = 0.000, was the 

high positive correlation, the degree of relationship between the use of Facebook 

and study habits, the correlation was low positive, characterizing the degree of 

relationship between the use of YouTube and the habits of In the study, the 

correlation was high positive, identifying the degree of relationship between the 

use of Instagram and habits, the correlation was high positive, and finally, when 

identifying the degree of relationship between the use of Twitter and study habits, 

the correlation was high positive, for what the hypothesis of the investigation is 

accepted. 

 

Keywords: Social networks, study habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El tema del uso de las redes sociales virtuales y sus repercusiones es 

una razón actual para el estudio constante y diversas investigaciones. Para 

Samudio (2011), manifiesta que diversas investigaciones los jóvenes en la 

actualidad necesitan estar comunicados, pues el mundo actual satisface estas 

necesidades, ya que el uso de estas redes sociales permite al estudiante estar 

más al tanto del mundo y sobre todo de su aprendizaje. 

La presente investigación plantea un índice detallado para mayor 

entendimiento del lector, que a continuación presento: 

Capítulo I: Se menciona sobre cómo surge el problema de investigación en 

interrogantes; además se plantea los objetivos e hipótesis de la investigación, 

también se presenta las variables y justificación del estudio. 

Capitulo II: El marco teórico, es el corazón de la investigación, porque detalla a 

los autores que se tomó como referencia para darle sustento a la presente 

investigación. 

Capitulo III: Metodología. Describimos el tipo y el diseño de investigación. Así 

como también los instrumentos que sirvió para la recolección de datos con su 

respectivo tratamiento. 

Capitulo IV: Resultados, una vez que se extraen y se aplica el instrumento los 

resultados se presentan a través de tablas y figuras. 

Capítulo V: Discusión de resultados; en esta parte se realiza un contraste de los 

resultados  obtenidos con los antecedentes de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los 

anexos, que son precisamente la evidencia que se llevó a cabo la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cartagena (2008). “Las redes son escenarios de interacción social, 

definidos a partir de un intercambio dinámico entre personas en la Web. Se 

caracterizan por ser grupos de personas identificadas por las mismas 

necesidades y problemas. Su impacto es tan abrumador que para los 

nativos digitales (menores de 25 años), su membresía en estas redes 

puede considerarse una pregunta ya natural. Las cifras lo revelan, ya que 

el 97% de los estudiantes interactuaron con Facebook, sin ser la única red, 

porque hay otros en la web con buena representación”. 

Facebook sobresale por la aceptación que tiene entre los jóvenes. 

Esta red social es el medio para la comunicación más utilizado en Internet. 

Estos datos no hacen más que demostrar fehacientemente el impacto de 

las redes sociales, en la vida de los jóvenes, causando inclusive adicción a 

ellas.  

Błachnio, Przepiórka y Pantic (2015). “Consideran la conducta adictiva 

a redes sociales, como un subtipo de adicción al Internet, compartiendo sus 

características enfocadas al uso de estas aplicaciones o sitios web”. 

A través de ellos, es evidente que, en el futuro, este problema 

alcanzará niveles mucho más largos de aislamiento familiar y social, 

haciendo que las personas sean más conscientes del estado de sus redes 

sociales que del mundo real que las rodea, creando un estilo de vida 

sedentario. debido a la falta de actividad física, adicción a internet, 
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trastornos del sueño, ansiedad y otras consecuencias que afectan no solo 

a los padres, sino también a toda la comunidad educativa. 

Por todo lo antes mencionado, queda en evidencia que el uso de redes 

sociales demanda un mayor tiempo en uso de las actividades de los jóvenes 

estudiantes, que dejan de lado inclusive la formación de hábitos de estudio 

para mejorar su rendimiento académico, por lo que es necesario contribuir 

en la solución o superación del problema mediante el presente trabajo de 

investigación. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las redes sociales 

con los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales de la UNU, Pucallpa - 2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo se relaciona el uso del Facebook con los hábitos de 

estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU? 

 ¿De qué manera el uso de YouTube se relaciona con los hábitos 

de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU? 

 ¿Qué relación existen entre el uso de las Instagram con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU? 
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 ¿Cómo se relaciona el uso de Twitter con los hábitos de estudio 

en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

de la UNU? 

 

 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Determinar el grado de relación existente entre el uso de redes 

sociales con los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad 

de Educación y Ciencias Sociales de la UNU, Pucallpa – 2019. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el grado de relación entre el uso del Facebook con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 

 Caracterizar el grado de relación entre el uso de YouTube con 

los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales de la UNU. 

 Identificar el grado de relación entre uso de Instagram con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 

 Identificar el grado de relación entre el uso de Twitter con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 
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 HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis General 

 

 El uso de redes sociales se relaciona de manera positiva con 

los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales de la UNU, Pucallpa – 2019. 

 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

 

 El uso de Facebook se relaciona positivamente con los hábitos 

de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 

 El uso de YouTube se relaciona de manera positiva con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación 

y Ciencias Sociales de la UNU. 

 El uso de Instagram se relaciona positivamente con los hábitos 

de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 

 El uso de Twitter se relaciona positivamente con los hábitos de 

estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. 

 

 VARIABLES 

 

1.5.1. Variable 1: Redes Sociales 

 
 Definición Conceptual: Echevurúa y Requesens (2012). “Las 

redes sociales son espacios virtuales creados para las 
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relaciones interpersonales, pero habitualmente operan como 

medios para articular relaciones reales, es una estructura 

formada por personas que están interconectadas por Internet 

por diferentes tipos de vínculos (afectivos, familiares, laborales, 

sexuales, de amistad, etc.), estas redes constituyen un grupo 

dinámico, en continua evolución (hay personas que aparecen y 

otras que desaparecen) y, en general, abierto a nuevas 

incorporaciones, lo que posibilita acceder de forma sencilla al 

contacto con personas desconocidas”.  

 

 Definición Operacional: Celaya (2008). “Son lugares en 

internet donde las personas publican y comparten todo tipo de 

información personal o profesional con terceras personas 

algunos conocidos y otras absolutamente desconocidos”. 

 

1.5.2. Variable 2: Hábitos de Estudio 

 

 Definición Conceptual: Cartagena (2008) “Los hábitos de 

estudio son los métodos o estrategias que acostumbra a usar el 

estudiante, para asimilar unidades de aprendizaje, su aptitud 

para evitar distracciones, su atención al material específico y los 

esfuerzos que realiza a lo largo del proceso”.  

 

 Definición Operacional: García (2000) “La repetición del acto 

de estudiar realizado bajo condiciones de espacio, tiempo y 

características iguales”. 
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1.5.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de estudio 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

V
1
 

R
E

D
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

Facebook 
Cuentas o perfiles. 

Cuestionario 

 
0 = Nunca 
1 = Rara    

vez 
2 = Algunas  

veces 
3 = Casi 

siempre 
4 = Siempre 
 
 

Interacción. 

Youtube 
Intereses. 

Comunicación. 

Instagram 
Trabajo. 

Utilidad. 

Twitter Comunicaciones. 

V
2
 

H
Á

B
IT

O
S

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

 

Forma de 
estudio 

Subraya al leer. 

Inventario de 
hábitos de 

estudio. 
 

0 = Nunca 
 
1 = Rara vez 
 
2 = Algunas   

veces 
 
3 = Casi 

siempre 
 
4 = Siempre 
 

Elabora preguntas. 

Recita de memoria lo 
leído. 

Utiliza el diccionario. 

Relaciona el tema con 
otros temas. 

Resolución de 
tareas. 

Realiza resúmenes. 

Responde sin 
comprender. 

Prioriza orden y 
presentación. 

Pide ayuda a otras 
personas. 

Organiza su tiempo. 

Categoriza las tareas. 

Preparación de 
exámenes 

Estudia en el último 
momento. 

Copia del compañero. 

Olvida lo que estudia. 

Selecciona el curso 
fácil de estudiar. 

Elabora resúmenes. 

Forma de 
escuchar la 

clase  

Registra la 
información en clase. 

Ordena información. 

Pregunta en clase. 

Se distrae fácilmente. 

Acompañamiento 
al estudio 

Existe interrupción en 
clase o en casa. 

Requiere de 
tranquilidad en clase o 
en casa. 

Utiliza redes sociales 
cuando estudia. 

Fuente: Elaboración propia. 



7 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La investigación se considera justificable, porque las redes sociales 

virtuales en los últimos años juegan un papel muy importante de acuerdo 

con los intereses de sus usuarios. Esto a su vez implica una gran demanda 

de tiempo todos los días entre los jóvenes universitarios, que reducen su 

tiempo o incluso dejan de lado los hábitos de estudio que contribuyen al 

éxito de su formación como futuros profesionales. 

Esta investigación se basa en la alta tasa de irresponsabilidad por 

parte de los estudiantes, que dedican muy poco tiempo a los estudios y más 

tiempo al ocio con las redes sociales con las que actualmente coexisten.  

Según los estudios de 2009 realizados por la Fundación Pfizer y el 

Instituto de la Juventud (INJUVE) en España, el 96% de los jóvenes se 

conectan habitualmente a Internet. De ese porcentaje, 7 de cada 10 afirman 

acceder a la Red por un tiempo diario de, al menos, 1,5 horas, pero sólo 

una minoría de 3% a 6% hace un uso abusivo de Internet. Es una realidad 

obvia, por tanto, el alto grado de uso de las nuevas tecnologías (Internet, 

videoconsolas o móviles) entre los adolescentes. 

 

1.7. VIABILIDAD 

 
Esta investigación se considera viable porque es nueva en su rubro, 

sí es factible de realizar puesto que existen muchos factores que 

contribuyen a la delimitación del problema, la investigación que se realizó 

así lo demuestra, tomando en cuenta todos los conocimientos alcanzados 

en su ejecución. 

 

 



8 

1.8. LIMITACIONES 

 
  Debido a que es una investigación nueva en su rubro, no cuenta con 

muchos antecedentes con respecto a la variable independiente (Redes 

sociales), contribuiremos en ese aspecto con nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO   

2.1. ANTECEDENTES  

 

2.1.1. A Nivel Internacional 

 
Colás, González y Pablos (2013). En su artículo denominado 

“Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes en la 

Universidad Nacional autónoma de México” concluyen que los jóvenes en 

su mayoría usan de manera habitual las redes sociales y se identifican dos 

vertientes motivacionales en su uso: una social y otra psicológica. 

Medrano, Rosales y Loving (2017). En su investigación denominada 

“Conducta adictiva a las redes sociales y su relación con el uso 

problemático del móvil de la Universidad Simón Bolívar Caracas-

Venezuela” concluye que: es importante el estudio del uso y adicción a los 

dispositivos móviles y redes sociales, ya que mientras la popularidad crece, 

aumentan de manera similar los factores de riesgo ante una conducta no 

saludable del uso de la tecnología. 

Arazuri (2018). En su investigación denominada “Ocio, redes 

sociales y estudiantes españoles de la Universidad de Granada España” 

concluyó que las redes sociales tienen intervención educativa en un 

escenario social prioritario para la juventud y resultan de gran utilidad para 

los agentes implicados en la promoción del ocio entre los jóvenes 

españoles. 
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2.1.2. A Nivel Nacional 

 
Villota, Escobar, Psicogente (2015). En su artículo denominado: 

“Una revisión general a los hábitos y técnicas de estudio en el ámbito 

universitario de la Universidad San Luis Gonzaga en Ica”, concluyó que el 

estudio de este tema tiene una importante vigencia, debido a la necesidad 

práctica de evaluar, comprender y mejorar estos factores en los estudiantes 

de todos los niveles escolares, y en especial en los que cursan estudios 

superiores, a fin de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

desarrollados en los contextos escolares. 

Chilca (2017). En su estudio titulado: “Autoestima, hábitos de estudio 

y rendimiento académico en estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de Trujillo Perú”, concluyó que si los estudiantes mejoran sus 

técnicas de estudio entonces se incremente su rendimiento académico 

universitario. 

Arab y Díaz (2015); Herrera et al, (2012); Belaunde (2013) en su 

estudio denominado “Hábitos de estudio y rendimiento académico en 

estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa del 

Callao Lima Perú”, concluyó la existencia de una relación directa alta, entre 

los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico 

de los estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria. 

Echenique y Molías (2015). En su artículo denominado: “Usos 

académicos y sociales de las tecnologías digitales del estudiante 

universitario de primer año del Colegio Santiago de Mayolo - Lima Perú”. 

Concluye que la mayoría de los estudiantes se sientan cómodos con las 

tecnologías digitales y ven las redes sociales como un medio de conexión 

e interacción con amigos más con fines sociales que académicos. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 
Las redes sociales, Boyd (2007) manifiesta que “Una red social se 

define como un servicio que permite a los individuos construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, a la vez consciente 

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

ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro 

del sistema. 

Así mismo, Gonzales, Merino, Cano (2013) indican que: “Las redes 

sociales son un fenómeno de expansión que las personas hoy en día 

utilizan con más frecuencia”. “Es una comunidad virtual en la cual un 

conjunto de individuos se implica por un interés en común mediante 

herramientas virtuales, en este caso es el internet el cual les abre acceso a 

estos sitios”. “El fin es interactuar de forma continua, al seguir reglas y 

normas preestablecidas de antemano. Las personas se sienten a gusto y 

parte de un grupo social, ya que comparten intereses, gustos, ideales y 

afinidad”. 

Entre los últimos desarrollos de Internet se incluyen las llamadas 

redes sociales (entre ellas, Facebook, Instagram o Twitter). Su objetivo es 

crear un espacio en el que las personas registradas puedan comunicarse, 

compartir opiniones, emociones o experiencias y, en suma, interactuar. Las 

redes sociales son espacios virtuales creados para las relaciones 

interpersonales, pero habitualmente operan como medios para articular 

relaciones reales, o al menos se orientan con esa expectativa.  

Una red social es una estructura formada por personas que están 

interconectadas por Internet por diferentes tipos de vínculos (afectivos, 

familiares, laborales, sexuales, de amistad, etcétera). Estas redes 
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constituyen un grupo dinámico, en continua evolución (hay personas que 

aparecen y otras que desaparecen) y, en general, abierto a nuevas 

incorporaciones, lo que posibilita acceder de forma sencilla al contacto con 

personas desconocidas. En general, las redes se forman entre jóvenes que 

tienen intereses similares, por lo que las relaciones con personas de otras 

edades o con intereses distintos son escasas y poco significativas. 

Delgado y Escurra (2016). Nos dicen: “Las estadísticas nos 

muestran que existen más de dos mil millones de usuarios activos de 

Internet, que de ellos ochocientos millones tienen un perfil en Facebook y 

que el crecimiento de los usuarios ha sido del 480% en los últimos diez 

años”. 

Torre (2012). En realidad “Fue la tecnología de redes por su 

capacidad y velocidad de conexión la que impulsó la globalización y 

permitió la comunicación en tiempo real y en un espacio virtual”.  

 

2.2.1. Las redes sociales en la educación  

 

Camacho (2010). “Las redes sociales como el Facebook han sido 

analizados para su aplicación tanto en adolescentes como en el ámbito 

universitario, destacando su potencial como complemento a la docencia”. 

Estas tecnologías permiten a los alumnos interactuar con los 

contenidos y comunicarse a través de diferentes medios, seleccionarlos, 

remezclarlos, crearlos y compartirlos. 

Samudio (2011). “Utilización de las redes sociales en el docente”. 

Hacer uso de las redes sociales permitirá al docente: 

 Fomentar el trabajo colaborativo en su asignatura. 

 Abrir la asignatura más allá de las paredes del aula. 
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 Acceder al conocimiento al instante y seguir actualizado. 

 Crear una red de contactos docentes y profesionales, a la vez que 

acerca a los alumnos de su asignatura a la realidad profesional. 

 Desarrollar competencias informacionales que permitan gestionar la 

gran cantidad de información que circula en la red. 

 Crear o mejorar una reputación y visibilidad en la red. 

 Compartir o reflexionar los trabajos generados y experiencias. 

 

2.2.2. Redes sociales en el contexto educativo 

 
Celaya (2008). “La creación de comunidades de aprendizaje, 

entendiéndolas como grupos temáticos de individuos con una finalidad 

educativa, se fundamenta en el hecho de que las personas aprendemos 

socialmente, a través de la participación en el desarrollo de actividades con 

sus pares y otras personas, aunque en muchos casos estas actividades 

sean individuales”.  

Ruiz (2005). “Las comunidades de aprendizaje que se dan en la red 

cuentan con el adjetivo de virtual, es habitual el uso de plataformas de redes 

sociales para ofrecer soporte dadas sus características de interacción y 

capacidad de compartir contenidos”, es decir: Ofrecen al estudiante un 

entorno con múltiples herramientas y materiales, facilitan el contacto entre 

todos alumnos y con los docentes, evitan problemas como la ubicación o el 

tiempo, permiten al alumno el acceso a gran cantidad de información, 

fomentan aprendizaje informal y autónomo, conciencian del uso profesional 

que podrá hacer el alumno una vez superada su formación. 
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Ventajas para la asignatura y nuestros estudiantes 

 

 Publicar y compartir información. 

 Incluir contenido en diferentes formatos. 

 Facilitar la comunicación y la socialización. 

 Permitir una retroalimentación informativa casi instantánea. 

 Ampliar los límites del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Generar un cambio de rol en el proceso de enseñanza. 

 Construir de manera compartida el conocimiento. 

 Reforzar las relaciones internas entre los alumnos de la clase. 

 Motivar al estudiante e implicarle más activamente en la asignatura. 

 Favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante. 

 

Ventajas como docente a nivel profesional 

 

 Creación de una red de contactos, gente que comparte intereses 

comunes, colaborando con ellos y compartiendo información. 

 Permiten estar informado y acudir a eventos además de participar. 

 Difundir trabajos a través de publicaciones en las redes. 

 Sacar provecho del uso de espacios donde ya están los alumnos 

como elemento motivador. Son espacios en los que el alumno, como 

nativo digital, son más usados y conocidos. 

 
Dificultades 

 
Arab y Díaz  (2015). “Reducción de la atención y la productividad. 

Ciertas redes sociales como Facebook ofrecen multitud de distracciones 

dentro del propio sitio web, por ejemplo el chat interno”.  
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2.2.3. Laxitud en el lenguaje 

 
Bartolomé (2008). “Actitud negativa por parte de los alumnos al 

asociarlas al ocio o por miedos a exponer su vida privada dentro del entorno 

académico”. 

 

2.2.4. Dependencia y adicción hacia esta tecnología 

 
 Aumento de peligros asociados a la seguridad y privacidad como 

ciberbullying, groming, sexting o sextorción. 

 Infoxicación, entendiendo esta como el exceso de información que 

se encuentra en la red. 

 Desconocimiento técnico del manejo correcto de estas tecnologías 

y las herramientas asociadas. 

 Conflictos en los grupos de trabajo y estudio creados debidos a los 

nuevos paradigmas que se dan en la web como el anonimato o la 

distancia. 

 Saturación de herramientas en la web y uso de estas sin una base 

metodológica que justifique su aplicación. 

 También nos podremos encontrar con inconvenientes derivados de 

su uso a nivel personal como docentes o profesionales. 

 Suplantación de la identidad. 

 Expropiación del material compartido propiedad del docente. 

 Saturación de contactos en la red personal. 

 Desconocimiento del manejo correcto de estas nuevas tecnologías 

y su aplicación. 
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 Nuevos virus y peligros en la red, asociados a la privacidad como los 

comentados con los alumnos y otros. 

Aunque el listado de peligros pueda parecer superior a las ventajas, 

es verdad que la mayoría de estas dificultadas son fácilmente superables y 

están asociadas principalmente a los miedos debido a la novedad y el 

desconocimiento de estas tecnologías. 

 

2.2.5. Tipos de interacción de las redes sociales 

 
Contenido: Boyd y Ellison (2007). “Los vínculos entre un individuo 

y las personas con quien interactúa siempre se dan con algún propósito, o 

bien porque existe algún interés reconocible por alguna o ambas partes”.  

Direccionalidad: Marquina (2012). “En una red de parentesco 

existe esa reciprocidad por razones obvias: hay un contacto regular de un 

punto al otro. Pero en la relación entre un producto y un cliente esta 

reciprocidad puede variar”.  

Duración: Ruiz (2005). “Una red crece o se contrae debido a los 

factores que la afectan, las redes de una persona se desarrollan o contraen 

con el tiempo. Una red continúa existiendo mientras tenga un objetivo 

específico y sus miembros tengan derechos y obligaciones hacia los 

miembros de la red”. 

Intensidad: Santiago (2018). “Esto no se refiere a la proximidad 

física, sino a la intensidad, por lo que también es posible que los miembros 

de la familia (hermanos y hermanas, por ejemplo, que viven en la misma 

casa) tengan menos influencia que colegas o amigos. Un vínculo puede ser 

muy intenso, incluso si hay una distancia muy larga entre las personas. Por 

ejemplo, una amistad que vive en Uruguay puede influir en una persona 
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que vive en Perú porque hay una cualidad en el vínculo que le da tanta 

intensidad”. 

Frecuencia: Santos (2002). “Es necesario que el contacto se repita 

para que el vínculo no se rompa. Sin embargo, no existe una correlación 

entre frecuencia e intensidad: No por estar en contacto permanente la 

intensidad va a resultar mayor. De esta forma, la frecuencia de contacto con 

las compañeras de trabajo puede ser alta, pero no influir en la persona de 

la forma que lo hacen, por ejemplo, las amistades o la familia”.  

 

2.2.6. Frecuencia de uso de las redes sociales 

 
Según los estudios de 2009 realizados por la Fundación Pfizer y el 

Instituto de la Juventud (INJUVE), el 96 por 100 de los jóvenes españoles 

se conectan habitualmente a Internet. De ese porcentaje, 7 de cada 10 

afirman acceder a la Red por un tiempo diario de al menos, 1,5 horas, pero 

sólo una minoría (en torno al 3 por 100 o al 6 por 100) hace un uso abusivo 

de Internet. Es una realidad obvia, por tanto, el alto grado de uso de las 

nuevas tecnologías (Internet, videoconsolas o móviles) entre los 

adolescentes. 

Otra característica de los usuarios más jóvenes es realizar varias 

tareas al mismo tiempo, pero esto puede acarrearles problemas. Según un 

estudio reciente de la Universidad de Stanford, contestar un correo 

electrónico, ver un vídeo de YouTube, recibir una llamada telefónica y 

atender dos mensajes de Twitter, todo al mismo tiempo, no es bueno. Estos 

usuarios multitarea pueden tener más problemas para discernir entre lo 

importante y lo accesorio, menor capacidad de concentración y más 

dificultad, curiosamente, para cambiar de tarea. 
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2.2.7. Redes sociales utilizadas con frecuencia 

 
Facebook: Merodio (2010), indica que: “Facebook es la red más 

utilizada, las personas pueden compartir todo tipo de fotos, videos, 

imágenes, crear un perfil atractivo para conseguir más contactos, asimismo 

para las empresas es fundamental en ámbitos de publicidad, ya que este 

sitio permite lanzar ofertas, promociones, anuncios”.  

Cueto, Moran y Rodríguez (2009), explican que: “Dentro de 

Facebook se puede subir imágenes, videos, crear grupos, saber cuándo es 

la fecha de cumpleaños de los amigos que pertenecen a la red, utilizar las 

diversas aplicaciones, entre otros aspectos más que hacen de esta 

plataforma, la más exitosa”. 

González, Merino y Cano (2009) “La persona elabora un espacio 

personal decidiendo a quien le permite o no acceso para poder ver fotos, 

ver información, contenidos y noticias, los usuarios pueden suscribirse a 

partir de los 13 años”. 

Entre las utilidades y maneras de poder estar en Facebook se 

pueden mencionar las siguientes: 

El perfil personal: Todo usuario de la red cuenta con un muro que 

lo identifica, como partícipe de la comunidad, dentro de esta estará 

establecido cierta información como sexo, gustos, fecha de nacimiento, 

ocupación y lugar de origen, asimismo a  través de ella, podrá navegar por 

las páginas de otros amigos, buscar contactos, publicar fotos, videos, 

opiniones y hacer uso de  las opciones de la página, juegos, como la galleta 

de la suerte, la granja, y que cantante sería en los años 80.   
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Las páginas o Pages: Belaunde (2013). “Este tipo de opción es 

para promocionar productos, hacer publicidad, resultan ser ideales para 

empresas, organizaciones y negocios, la página no mandara solicitud de 

amistad, si no pedirá seguidores, admiradores y personas que deseen 

saber lo que está ocurriendo con promociones, ofertas, lugares novedosos, 

entre otros. Las páginas son públicas, es decir no se debe estar subscrito 

a Facebook, para tener acceso a ellas, es decir, solo con escribir la 

dirección en la web, se podrá visitar el sitio deseado. Cualquier empresa 

podrá crear una página, es muy sencillo acceder solo con dar un click y se 

desplegarán las opciones para realizar dicho procedimiento”.  

 
Los grupos: Bartolomé (2008) “Son creados por usuarios con el fin 

de reunir a varias personas dentro de la red que tengan una afición en 

común, pueden ser de deportes, compañeros de trabajo o estudio, de 

simpatizantes a una campaña política, artista o religión, de este modo solo 

los integrantes del grupo discuten formas de pensar, intereses, ideologías 

y mucho más”.  

 
YouTube:  Alcalá (2011). “Desde la propia construcción del nombre, 

YouTube: Broadcast Yoursefl, el sitio propone una “autodifusión 

espectacularizante”, o bien, una pragmática de la difusión espectacular del 

“yo”, un “Difúndete” en el marco conceptual de la noción del “espectáculo 

electrónico, mediático, comunicativo”.  

 
Instagram: Orsini (2013). “Entre las características más 

interesantes de las redes sociales basadas en imágenes frente a otros tipos 

de redes sociales resalta el hecho de que el acceso a las mismas mediante 
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dispositivos móviles suele ser bastante más simple, sumado a que atraen 

a una audiencia más joven, y presentan un alto índice de retorno”.  

Debord   (2017). “Una de las redes sociales que ha entendido que 

Internet es fundamentalmente visual es Instagram, y así la definen sus 

creadores. “Instagram es una manera divertida y peculiar de compartir su 

vida con los amigos a través de una serie de imágenes”.  

Madrigal (2015). “Instagram ha pasado rápidamente de ser 

únicamente una aplicación más de moda para dispositivos con sistema 

operativo iOS, a ser una red social visual masiva apta para dispositivos 

Android y presencia en la web”. Sastre (2013) afirma que “considerada 

como el twitter de las fotos, es la red social con mayor crecimiento de la 

historia y la mayor evolución de la fotografía en los últimos 30 años”. 

 
Twitter: Polo (2009), indica que: “Twitter es una red social de la web 

que permite a los usuarios escribir pequeños textos (de hasta 140 

caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que tenga acceso a la 

página”.  

Hábitos de estudio: Para Correa, (1998) “los hábitos son maneras 

aprendidas de actuar que se activan automáticamente”.  

Galindo (2011). “Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, 

originándose en esta doble forma de conocimiento, los cuidados que deben 

tener los padres y los maestros, proporcionando, por una parte, medios 

para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y por 

otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y 

la sociedad”. 

Vicuña (1998), citando a Hull afirma que un hábito: “Es un patrón 

conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante situaciones 



21 

específicas generalmente de tipo rutinaria, donde el individuo ya no tiene 

que pensar ni decidir sobre la forma de actuar”.  

Poves (2001). Señala que el hábito de estudio: “Es una acción que 

se realiza todos los días aproximadamente a la misma hora, la reiteración 

de esta conducta en el tiempo va generando un mecanismo inconsciente”. 

Kancepolski y Ferrante (2006). Definen que: “Los hábitos de estudio 

tienen por fin lograr el aprendizaje, entendido este desde una postura 

cognitivista como; "Un proceso de comprensión, de integración, de 

interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y acomodación”.  

Según, Cartagena (2008). Menciona que: “Los hábitos de estudio 

son los métodos y estrategias que acostumbra a usar el estudiante para 

asimilar unidades de aprendizaje, su aptitud para evitar distracciones, su 

atención al material específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo 

el proceso”. 

García y Condemarín (2008). Nos mencionan que “Los hábitos de 

estudio se refieren, así, a la costumbre de estudiar sin que se le deba 

ordenar al alumno y, por lo tanto, crear el hábito del estudio conlleva la 

voluntad y la motivación”. 

Covey (2009). Define el hábito como: “Una intersección de 

conocimientos representada por el paradigma teórico, que responde al qué 

hacer y el por qué, la capacidad es el cómo hacer y el deseo la motivación 

es el querer hacer”. 

Finalmente, Rondón (citado por Lucho, 2012). Define los hábitos de 

estudio como aquellas conductas que manifiesta el estudiante en forma 

regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. 
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Desde este punto de vista el estudio es una situación específica en 

la cual el individuo emitirá un conjunto de conductas, que en el campo 

específico de las conductas no dependen del ensayo error y éxito accidental 

sino de las consecuencias que sus conductas producen en interacción 

fundamental con los profesores, quienes con la metodología de enseñanza 

y evaluación refuerzan selectivamente algunas conductas.” Vicuña plantea 

como aspectos esenciales de los hábitos de estudio, la técnica, la 

organización, el tiempo y la distractibilidad. 

 

2.2.8. Formación de los hábitos de estudio 

 
Alcalá (2011). “Es importante que los hábitos de estudio se 

establezcan durante la vida diaria educativa del sujeto, razón por la cual se 

debe seguir un proceso de enseñanza y adaptación progresiva en este tipo 

de tareas y su eficacia es resultado de un proceso gradual que exige 

compromiso, tanto por parte del estudiantado como del profesorado”. 

 Autores como Bajwa, Gujjar, Shaheen y Ramzan (2011). “Un 

estudiante no puede usar habilidades de estudio eficaces, hasta que no 

tenga buenos hábitos y argumentan que un individuo aprende con mayor 

rapidez y profundidad que otros debido a sus acertados hábitos de estudio. 

Además, reiteran que el estudiar de forma eficaz y eficiente consiste más 

que en la memorización de hechos, en saber dónde y cómo obtener la 

información importante y la capacidad de hacer uso inteligente de la 

misma”.  

Perellón (2014). Señala que: “Para la comprensión activa sobre el 

material que ha estudiado, implica que el estudiante sea creativo y dedique 

el tiempo necesario a esta actividad”.  
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2.2.9. Factores para formar los hábitos de estudio 

  
Según, Horna (2001). Los factores psicológicos son: “Las 

condiciones personales, empieza con la actitud positiva, y el deseo, así 

como la disciplina, la persistencia organización personal, saber manejar el 

tiempo; encontrarse bien, física y mentalmente, ayuda enormemente al 

estudio, estos aspectos muchas veces no están bajo control, pero si pueden 

ser mejoradas con actividad física, horas de sueño suficientes, alimentación 

adecuada compuesta de una dieta que ponga mayor énfasis en los 

desayunos y evitando en lo posible los alimentos que no sean frescos, 

relajación adecuada.  

La mentalización de tener que estudiar es una parte muy importante 

del estudio diario, porque es casi obligatorio y no consiste en estar frente a 

los libros durante dos o tres horas al día. Consiste en ver nuestras propias 

necesidades, analizar en qué áreas o temas tenemos más problemas, 

cuáles son las prioridades inmediatas (exámenes y tareas, presentaciones, 

etc.), y a partir de ahí, preparamos un horario de trabajo diario.  

 De acuerdo, con Soto (2004). Los factores ambientales: “Inciden 

directamente en la formación de hábitos de estudio siendo los principales; 

disponer de un lugar de estudio de uso exclusivo, el cambiar de sitio, no 

favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, bien ventilado, se 

debe contar con el mobiliario adecuado, entre los factores tenemos la 

planificación es el primer objetivo que debemos lograr es hacer una 

planificación del tiempo que hay que dedicar al estudio. Los buenos 

resultados en el estudio se consiguen realizando un trabajo bien hecho, con 

métodos y hábitos apropiados. Es necesario formar la costumbre de 

estudia. El lugar de estudio es importante estudiar siempre en un mismo 
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sitio, creando de esta manera un espacio acondicionado al estudiante y que 

éste considere como propio. El hábito de lectura, es básico fomentarlo en 

los primeros años, la lectura en general es muy beneficiosa. Organizar el 

tiempo el horario es una distribución del tiempo diario en función de 

nuestras actividades”.  

Además, manifiesta que: “Organizar el espacio en una habitación 

que se disponga para ello, si puede ser de uso exclusivo, sin malos olores, 

bien aireada y ventilada, ni con mucho calor ni con frío, sin molestias de 

ruidos, ni otro tipo de distracciones. Las normas para aprovechar el tiempo, 

la atención y la concentración son fundamentales para aprovechar las horas 

de estudio y las explicaciones dadas por el profesor en clase, existen 

muchos elementos que influyen en la atención: como la motivación y el 

interés con que estudiamos y las preocupaciones: problemas familiares, 

problemas con los compañeros, problemas con los amigos, preocupaciones 

sexuales o amorosas, problemas de dinero  y finalmente el  aprender a 

esquematizar  es la manera más efectiva para que el estudiante tenga una 

visión general del tema y le ayude a prenderlo y asimilarlo”. 

Horna (2001). El factor instrumental manifiesta que: “Las condiciones 

instrumentales convencionales se refieren específicamente al    método de 

estudio que se empieza a aprender y practicar incorporándolo al esquema 

de conducta de los estudiantes y que en conjunto constituye la psicotécnica 

para aprender a estudiar, disfrutando de ésta tarea, reteniendo lo que se 

estudia y utilizándolo en el momento oportuno; todo esto significa acción, el 

hacer cosas, es el concepto básico relacionado al éxito en el estudio. 

Es decir que para formar hábitos de estudio es necesario contar con 

los 3 factores como: factor psicológico, ambiental e instrumental.  
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2.2.10.  Métodos de estudio  

López (2000). Define al método de estudio como “El camino 

adecuado para llegar a un fin académico propuesto, por consiguiente, es 

fundamental para la vida en especial en el campo de las relaciones 

intelectuales, pues tiene como propósito guiar y promover el estudio para 

alcanzar el éxito”.  

Borda y Pinzón (1995). Explican a través de este gráfico la 

importancia del método en el estudio, definiéndolo como: “El medio para 

alcanzar objetivos y proyectos superiores; estudiar con eficacia no es una 

meta infranqueable, todas las personas con disciplina, orden e interés 

pueden obtener mejores resultados”.  

Considerando las teorías plantadas por los diversos autores citados 

la investigadora asume, que la capacidad para estudiar no es algo con que 

se nace, por ello el rol de las instituciones educativas es fundamental en la 

formación de los hábitos de estudio y sin lugar a duda los factores 

anteriormente referidos coadyuvan al logro de éstas; siendo las condiciones 

motivadoras trascendentales en el acto de estudio. 

Para, Tapia (1998). Plantea tres clases de métodos: “El método total, 

es muy efectivo cuando se trata de estudiar temas cortos. Su técnica 

requiere leer de principio a fin todo el tema empleando la lectura 

comprensiva; volver a leer un número suficiente de veces, según el grado 

de dificultad del tema, hasta lograr su comprensión; y captar la idea general 

del tema, el método por partes, es excelente en el estudio de temas 

extensos. La técnica a seguir consiste primero en considerar cada párrafo 

tantas veces como sea necesario hasta captar su significado y hacer lo 

mismo con cada párrafo hasta concluir el tema y el método mixto, llamado 
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así porque intervienen los dos anteriores, en un momento se estudia 

empleando el método total y en otro, el por partes; es recomendable en el 

estudio de temas muy extensos”.  

Por su parte, Hernández (1998). Manifiesta que:  “El  método de 

estudio EPLERR, es una guía de ayuda que permite aprender en forma 

activa y significativa, sus siglas responde a los verbos explorar, preguntar, 

leer, esquematizar, recitar y resumir; orienta el estudio en forma organizada 

y sistemática, es eficaz sólo si se tiene el propósito de mejorar la forma en 

que se está aprendiendo, no basta con poder aprender y querer aprender, 

es necesario saber aprender, es decir poseer la capacidad de aprender; 

tener la voluntad de aprender, estar motivado y mostrar una actitud 

predispuesta hacia el estudio; y saber aprender, teniendo conocimiento de 

cómo hacer el trabajo”.  

Del mismo modo, precisa que si la organización es buena y se utiliza 

diversas estrategias, mejores son los resultados, este método de estudio 

debe ser adaptado a las características personales y a las demandas de las 

tareas que pretende realizar el estudiante; si se practica lo suficiente se 

convierte en un hábito el cual contribuye a adquirir una actitud más 

metódica.  

Hernández (1998). Explica que, cada una de las siglas de la 

siguiente manera: Explorar, antes de leer, el capítulo de un libro hay que 

hacer una exploración con el objetivo, hacerse una idea global, de lo que 

se va a estudiar. Preguntar, anotar todas las preguntas que se te ocurran 

sobre cada título, y/o subtítulos. Las Preguntas, tener en cuenta que 

cuanto mejor sean las preguntas que hagas, mejor va a ser la comprensión 

de la lectura. Leer, lectura activa: Pensar en lo que estás leyendo. A veces 
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puedes estar leyendo algo y estar pensando en otra cosa. Hay que leer y 

analizar a la vez para que sea lectura activa y no perder una alta 

concentración. Recitar, la recitación como tal es un método anticuado, 

entonces debemos evitar aprender memorizando algo aisladamente como 

una unidad sin sentido. Repasar, una vez que el tema de estudio se domina 

hay que repasar. Debe evitarse a toda costa repasar solo antes de los 

exámenes”.  

 

2.2.11.  Métodos básicos para formar hábitos de estudio  

 
Polo (2009). “A continuación, se muestra diversas técnicas como la 

lectura rápida, el subrayado, el resumen y el repaso. Para poner en práctica 

este método de estudio, en primer lugar, deberás conocer y practicar los 4 

hábitos de estudio. Esto significa que al momento de sentarte a estudiar ya 

habrás tomado apuntes en la clase y tendrás programada una hora y 

lugares fijos para esta actividad. Ten a la mano todo el material que 

necesitarás (libreta de apuntes, libros, diccionario) y pide que nadie te 

interrumpa durante tu tiempo de estudio”.  

Quintana (2008). Nos menciona que el método consta de 4 sencillos 

pasos que pondrás en práctica para estudiar cada una de tus asignaturas 

durante el tiempo que hayas establecido en tu programa de actividades: 

 Primera lectura rápida del material.  

 Segunda lectura, subrayando las ideas principales.  

 Elaboración de un resumen.  

 Repaso. 
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2.2.11.1. Lectura rápida 

 
Carrasco (2006). “Esta técnica te ayuda a leer al paso que quieras. 

Además, descubrirás que es más fácil concentrarse cuando el cuerpo 

también participa. Tómalo como una fase de “calentamiento”.  

 

2.2.12.2. Subrayado 

 
Chilca (2017). “Lo que tienes que hacer es subrayar la idea principal 

de cada capítulo o párrafo, incluyendo todo lo que te parezca interesante”. 

Puedes utilizar un resaltador (existen diversos colores llamativos) o un 

lapicero de color (la psicología industrial dice que el rojo es el color que más 

impresiona a la retina).   

Utiliza diversos símbolos y utiliza el diccionario para buscar el 

significado de las palabras que desconozcas.   

Aprovecha esta lectura para identificar posibles preguntas de 

examen, subráyalas y márcalas (por ejemplo, con una E). Es fácil formular 

preguntas de examen si conviertes los títulos y subtítulos en interrogantes 

tales como: ¿qué?, ¿quién…?, ¿dónde…?, ¿cuándo…?, ¿por qué…?, 

¿cómo…? Esto es exactamente lo mismo que hacen tus maestros al 

preparar una evaluación.   

Según, Cuenca (2000). “Esta técnica tiene por objeto resaltar, 

mediante el subrayado con trazos diferentes o colores, las palabras del 

texto que contienen o representan las ideas o conceptos fundamentales y 

los enlaces que puedan favorecer la comprensión o estructura del texto 

escrito”. 
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El subrayado es indispensable en todo proceso de estudio y su uso 

eficiente requiere cierta capacitación. Cuando algunos estudiantes 

empiezan a hacer prácticas de subrayado, se reflejan dos defectos: 

subrayan poco o subrayan mucho. Lo más recomendable es practicar, y en 

forma progresiva se superarán ambos defectos. 

 

2.2.13.3.  Resumen 

 
Según, Bernardo (2000). “Consiste en la reducción de un texto 

respetando su sentido y empleando las palabras del autor como su objetivo 

es reducir el texto a la información fundamental, con respeto fiel a las 

palabras del autor, esta técnica es considerada como una de las más 

sencillas y, por tanto, la más apropiada en las primeras etapas del estudio”. 

Utilizando el material subrayado, redacta con tus propias palabras 

cada tema. Es muy importante que no intentes realizar este paso antes de 

haber leído, comprendido y subrayado las ideas principales del texto.  

Al escribirlo con tus propias palabras estarás fomentando un 

aprendizaje real y significativo. Evita al máximo la memorización mecánica 

que muchos alumnos utilizan. Complementa el resumen con los apuntes 

que tomes durante las clases.   

 

2.2.14.4. Repaso 

 
Covey (2009).  “El repaso es una parte fundamental de este método. 

Si no volvemos a repetir y alimentar nuestra memoria, una y otra vez, 

corremos el riesgo de olvidarlo todo, con el simple paso del tiempo. Por lo 

tanto, te sugiero que programes tus repasos de la siguiente forma: el 
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primero dentro de las primeras 12 horas, el segundo repaso a la primera 

semana, el tercer repaso al mes y el último repaso antes del examen”.   

Diferencia entre métodos y técnicas de estudio. Hernández (1998) 

dice que las técnicas de estudio “son ayudas prácticas para la tarea de 

estudiar, pues la técnica es un producto artificial elaborado por el individuo 

con el propósito de mejorar la actividad realizada, de acelerar la producción 

y elevar la calidad de lo que se produce. Así la técnica de estudio sirve para 

materializar el método de estudio llevando a la práctica concreta”. 

El método es el camino, las técnicas son el arte o modo de recorrer 

ese camino, por consiguiente, la diferencia está en que el método posibilita 

el logro de un objetivo, la técnica hace que la meta trazada sea alcanzada 

en forma ordenada y armoniosa, en si no hay una diferencia sustancial 

entre método y técnica; lo que existe es un complemento entre ambas. 

 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Redes Sociales: Son sitios de Internet formados por comunidades 

de individuos con intereses o actividades en común (como amistad, 

parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de 

manera que se puedan comunicar e intercambiar información.  

 

 Hábitos de estudio: Son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria.  

 

 Facebook: Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras 

estudiaba en la universidad de Harvard. 
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 YouTube: Es un portal del Internet y red social que propicia a sus 

usuarios subir y visualizar vídeos.  

 

 Instagram: Es un portal del Internet y red social que propicia a sus 

usuarios subir y visualizar vídeos cortos e imágenes.  

 

 Twitter: Es una red social que permite a los usuarios enviar y leer 

mensajes cortos de 140 caracteres conocidos como twits. 

  

 Perfiles o cuentas: Es el conjunto de información que contiene su 

configuración, preferencias, mensajes de correo, contraseñas, 

libretas de direcciones y certificados.  

 

 Interacción en red: La interacción es parte del algoritmo que 

determina la visibilidad de tu contenido.  

 

 Métodos de estudio: Enfrentar el aprendizaje y los conocimientos 

que este implica, desde diferentes percepciones. 

  

 Técnicas de estudio: Son un conjunto de procedimientos que nos 

permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios 

y aprendizajes en un área determinada. 

 

2.4. BASES EPISTÉMICOS 

 
Prato (2010). Indica que:  La historia de las redes sociales tiene 

comienzo en el año 2003, en ese momento se ponen en marcha las páginas 

Tribe.net, Linkedin y Friendster, las tres primeras redes sociales de Internet.  

El objetivo era trasladar a la red una teoría sociológica conocida 

como los seis grados de separación, en virtud de la cual es posible llegar a 
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contactar con cualquier persona del mundo como máximo a través de otras 

cinco personas. Rápidamente estas tres redes sociales comienzan a 

incrementar notablemente los números de usuarios, de tal forma que los 

servidores no aguantaron y caían continuamente.   

Redondo (2010). Refiere que: Para muchos usuarios la conciencia 

de la existencia de redes sociales es muy reciente. Sin embargo, la primera 

red social en Internet se lanzó en 1997; Six Degrees la cual permitía crear 

perfiles y establecer una lista de amigos. Estas listas se hicieron visibles 

para los demás en 1998 y se podía navegar por los distintos perfiles de la 

red. Six Degrees tuvo un importante éxito, y atrajo a millones de usuarios; 

era, sin embargo, un proyecto con escaso financiamiento y con muy pocos 

ingresos para sostenerse. En el año 2000 cerró el servicio, como sucedió 

con muchas otras webs en lo que se conoce como Crisis del puntocom.  

El año 2003 supondría el alumbramiento de varias redes sociales, 

todas ellas bastante exitosas: Myspace, Last.fm, Orkut y Hi5. Entre ese año 

y principios de 2007 se produjo una incorporación inusitada de propuestas 

de redes sociales.  En 2006 entraba en escena los grandes de la mensajería 

instantánea, que añadían características de red social a los perfiles. Este 

cambio es significativo: hasta ese año el email y la mensajería instantánea 

eran los servicios que dominaban las relaciones sociales en Internet, pero 

en esa época Myspace ya constituía un fenómeno imparable y cualquier 

servicio que tuviera cuentas de usuario se vio obligado a crear perfiles y 

funcionalidades para conectarlos.   

Facebook nacía en 2004 y en los primeros años fue dando pasos 

discretos que le permitieron establecer la base para el posterior y 

espectacular crecimiento. A finales de 2006 esta red se abría a todo tipo de  
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público. Casi en paralelo, se creaba Twitter en un tiempo récord.  

A mediados de 2006, Myspace era la primera red en superar los 100 

millones de usuarios, añadía usuarios a un ritmo de 500,000 a la semana. 

Dos años después Facebook, que se abrió al público tras la confirmación 

del boom de Myspace, sobrepasaba también esa cifra. A principios de 2010 

Facebook confirmaba ya la supremacía con 400 millones de cuentas; de 

ellas, 100 millones usaban conexiones en dispositivos móviles.  Otras redes 

menores superaron también 2009 barreras más modestas. De todas ellas, 

YouTube, Flickr y Twitter destacan por la cantidad de contenidos que 

generan cada día y Facebook sobresale por la cantidad de tiempo y la 

frecuencia con la que los usuarios se conectan a la página.  

En la actualidad, las redes sociales como Twitter, Facebook, Flickr, 

YouTube ocupan posiciones privilegiadas entre el gusto del público, y son 

de las páginas más visitadas de toda la web. (San y Quetzaltenango, 2013) 
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Donde: 

M : Muestra de estudiantes de la facultad de Educación y Ciencias Sociales. 

Ox  : Observación en la variable Redes Sociales 

Oy  : Observación en la variable Hábitos de Estudio 

r  : Relación existente entre las variables   

                              

 

              
 

                          

M 

Ox 

Oy 

r 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Según Carrillo (1988, p.9). “La investigación pura es la de más alto 

nivel. Con ella se busca algo nuevo con métodos nuevos, sin pensar si la 

investigación es útil o no. Sus resultados no tienen aplicación a la vista”. 

Por su parte, Sánchez (1998 p.13), sostiene que “La investigación 

pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y 

campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos”.  

 
 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según Hernández et al. (2007, p.98). “El diseño señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y 

para contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado”. 

La presente investigación se ubica en el diseño no experimental, al 

respecto Carrasco (2006, p.71), define a los tipos de diseño no 

experimentales como “aquellos cuyas variables independientes carecen de 

manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos 

experimental”.  

El esquema de la investigación la podemos diagramar de la siguiente 

manera: 
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Dónde: 

 
M : Muestra de estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales. 

Ox : Observación en la variable Redes Sociales. 

Oy : Observación en la variable Hábitos de Estudio. 

r    : Relación existente entre las variables. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  
3.3.1. Población  

 
La población estuvo conformada por 613 estudiantes de la Facultad 

de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ucayali, 

Pucallpa – 2019. 

        Tabla 2. Población de estudio 

ESCUELA CICLO POBLACIÓN MUESTRA 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

I 48 19 

III 25 10 

V 16 6 

VII 12 5 

IX 9 3 

REZAGADOS 10 4 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

I 42 16 

III 21 8 

V 16 6 

VII 5 2 

REZAGADOS 6 2 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

I 33 13 

III 21 8 

V 19 7 

VII 9 3 

IX 8 3 

REZAGADOS 7 3 

IDIOMA 
INGLÉS 

I 40 15 

III 24 9 

V 14 5 

VII 8 3 

IX 8 3 
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N = Población = 613. 

Z = Nivel de confianza 95% (1.96). 

p = Probabilidad de éxito 50% (0.5). 

q = Probabilidad de fracaso 50% (0.5). 

E = Nivel de error 5% (0.05). 

n = Muestra = 236 estudiantes. 

 

REZAGADOS 11 4 

MATEMÁTICA, 
FÍSICA E 

INFORMÁTICA 

I 25 10 

III 10 4 

REZAGADOS 2 1 

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

I 46 18 

III 37 14 

V 26 10 

VII 33 13 

IX 22 9 

TOTAL, GENERAL 613 236 
Fuente: Nomina de matrícula. 

 

3.3.2. Muestra 

 
Para efectos de la investigación se trabajó con una muestra de 236 

estudiantes, la cual fue establecida por la fórmula preliminar para muestra 

finita, considerando los siguientes estimadores estadísticos: nivel de 

confianza 95% (Z = 1.96) con un margen de error esperado de 5% y una 

probabilidad de ocurrencia de 50%, solo con fines de aproximación al 

tamaño muestral. La fórmula para el cálculo del tamaño de muestra es:  
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3.3.3. Muestreo 

 
Se trabajó con el muestreo aleatorio estratificado. Walpole et al. 

(2012, p.8). Indica que: “En un procedimiento llamado muestreo aleatorio 

estratificado, implica la selección al azar de una muestra dentro de cada 

estrato”.  

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para la presente investigación se utilizó dos instrumentos de 

medición para la recolección de datos: 

 
• Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS).  

• Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85 – Revisión 2014. 

 

3.4.1. Instrumento 1 

 
El Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS). Elaborado por 

Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas, en su estudio denominado 

“Construcción y validación del cuestionario de adicción a redes sociales 

(ARS)”. Tiene su origen del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association 

- APA, 2008); instrumento de diagnóstico que no reconoce las adicciones 

psicológicas como trastornos; sin embargo, la mayoría de los autores que 

tratan este tipo de adicciones toma como referencia los indicadores de la 

adicción a sustancias. El primer paso que se dio en este instrumento fue 

sustituir este concepto de «sustancia» por el de «redes sociales», en este 

paso intervinieron además de los autores tres psicólogos expertos en 

psicología clínica, educativa y psicometría, que colaboraron en los aspectos 
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de redacción, comprensión, claridad en las definiciones y coherencia de los 

criterios de partida. 

Con los criterios identificados y arbitrados, se construyó el 

Cuestionario ARS, para ello se recogieron las experiencias de instrumentos 

que medían adicciones a internet y a redes sociales y se redactaron los 

ítems tomando en cuenta todos los criterios diagnósticos, de acuerdo con 

las reglas de construcción de ítems para cuestionarios de tipo Likert. Este 

conjunto de criterios ya definidos con los ítems que lo evaluaban, fueron 

revisados por jueces evaluadores expertos, quienes aportaron sus 

observaciones, se rehízo el cuestionario varias veces hasta que se cumplió 

con las exigencias deseadas. Para la valoración de los ítems se optó por 

aplicar el sistema de calificación de 5 puntos (de 0 a 4) tomando en cuenta 

la frecuencia desde «nunca» hasta «siempre». (Hernández, Muñoz y 

García, 2000) 

Se pedirá a los estudiantes sinceridad al momento de realizar las 

respuestas con la finalidad de obtener el mínimo error de estas y brindar 

respuesta a nuestro problema de investigación. 

 

3.4.2. Instrumento 2 

 
El inventario de hábitos de estudio CASM – 85 – Revisión 2014, se 

utilizó un instrumento denominado Inventario Hábitos de Estudio, es un test 

elaborado en nuestro país en el año de 1985 por el psicólogo Luis Vicuña 

Peri y revisado 3 años después, es decir, en 1988, el objetivo de este 

instrumento es identificar en el estudiante los hábitos adecuados e 

inadecuados manifestados al momento de estudiar.   
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3.4.3. Descripción de la prueba  

 
Se utilizó el Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85 – Revisión 

2014, cuestionario hecho en el año 1985 en el Perú, con su 4° edición y 

revisión del 2014. Es un test del Psicólogo y catedrático universitario 

peruano Dr. Luis Alberto Vicuña Peri, cuya finalidad de la prueba fue 

identificar en los estudiantes la existencia o no de los hábitos de estudios 

al momento de estudiar.  

El inventario del profesor Vicuña se creó a partir de un grupo de 

acciones observadas en estudiantes durante los últimos años de la escuela 

secundaria y en estudiantes que se encontraban en los primeros ciclos de 

educación superior, comportamientos observables que realizaron en sus 

salas de estudio. Los estudiantes clasificados fueron aquellos con 

rendimiento académico alto y rendimiento bajo, a quienes se les aplicó un 

listado de 130 conductas observables, que posteriormente dieron lugar al 

inventario de 55 ítems. Para considerar como hábito de estudio positivo 

debía corresponder a una actividad significativamente realizada por el 

grupo de estudiantes que demostraron tener un rendimiento alto y por el 

contrario hábitos de estudio negativos corresponden al grupo de bajo 

rendimiento. 

Por razones de un mejor manejo estadístico de resultados, el 

Inventario de Hábitos de Estudio estuvo conformado por 55 ítems. Para la 

valoración de los ítems se optó por aplicar el sistema de calificación de 5 

puntos (de 0 a 4) tomando en cuenta la frecuencia desde «nunca» hasta 

«siempre» (Hernández, Muñiz y García, 2000). El instrumento está dividido 

en 5 factores o dimensiones: forma de escuchar las clases, forma de hacer 
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las tareas, forma de estudiar, que acompaña los momentos de estudio y la 

forma de prepararse los exámenes. 

 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

 
En el estudio se aplicó la técnica de la encuesta, por la modalidad 

de estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento 

cuestionario. Por otro lado, Falcón y Herrera (2005, p.12), define como 

técnica, “Al procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información. La aplicación de una técnica conduce a la obtención de 

información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de 

recolección de datos”. 

Para, Cantin (2009). “La encuesta es una técnica de la investigación 

de mercados que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa 

para la obtención de información específica”. 

Se procedió a coordinar en primera instancia con el decano de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNU y luego con los 

directores de escuela de cada especialidad para establecer los horarios y 

aplicaciones de los instrumentos de recolección de datos. La aplicación de 

los instrumentos se realizó dando las instrucciones y explicando a los 

estudiantes cómo deben marcar según crean conveniente. Luego se 

revisaron los instrumentos aplicados y se prosiguió con el procesamiento 

de los datos haciendo el uso del Software Estadístico SPSS 25.0. 

Posteriormente con la información ya elaborada se procedió a la 

elaboración del informe de tesis y se solicitó a la Escuela de Posgrado 
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proporcione la aprobación para la revisión del informe, para la asignación 

de jurados y sustentación de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 
Después de aplicar los instrumentos de investigación se presenta 

los resultados respondiendo a los objetivos planteados y las hipótesis 

formuladas en síntesis son producto de la sistematización de datos de los 

instrumentos recogidos en el estudio formulado.  

 

Tabla 3. Correlación de datos de las variables de estudio uso de redes 

sociales y hábitos de estudio 

Fuente: Matriz de datos. 

 

 

 

   

Correlación de variables de estudio 

  x y x.x y.y x.y 

1 43 13 1849 169 559 

2 49 12 2401 144 588 

3 48 13 2304 169 624 

4 49 13 2401 169 637 

5 48 14 2304 196 672 

6 43 10 1849 100 430 

7 48 14 2304 196 672 

8 47 14 2209 196 658 

9 43 10 1849 100 430 

10 47 13 2209 169 611 

11 45 13 2025 169 585 

12 45 15 2025 225 675 

13 45 15 2025 225 675 

236 … … … … … 

2370 669 112662 9003 31746 2370 
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Figura 1. Correlación de datos de las variables de estudio uso de redes 

sociales y hábitos de estudio 

 
Análisis  

 
En la tabla y figura se presenta los resultados de manera general de 

los 236 estudiantes de todas las carreras profesionales de la facultad de 

Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ucayali, 

aplicados los instrumentos de ambas variables se precisa que la correlación 

de Pearson como resultado entre el uso de redes sociales y los hábitos de 

estudio se demuestra con una r = 0.939092586 esto muestra una 

correlación positiva alta desde esta lógica la correlación entre ambas 

variables son parte de mejora continua para su aplicación en la realidad 

social. 
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22%

Resultado general de uso redes sociales y hábitos de 
estudio

Redes Sociales hi% Habitos de estudio hi%

Tabla 4. Resultados generales de uso de redes sociales y hábitos de 

estudio 

Fuente: Base de datos. 

 

 

   

 

 

 

  

  

Figura 2. Resultados generales de uso de redes sociales y hábitos de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2. 

 

 

 

 

  

Redes Sociales Hábitos de estudio 

fi hi% fi hi% 

NUNCA 0 0% 0 0% 
RARA VEZ 0 0% 0 0% 
ALGUNAS VECES 33 14% 33 14% 
CASI SIEMPRE 203 86% 150 64% 
SIEMPRE 0 0% 53 22% 

Total 236 100% 236 100% 

Redes Sociales 
Hábitos de 

Estudio 

0.939092586 

       

  





2222 yynxxn
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Análisis 

 
De la tabla y figura se demuestra  de los 236 estudiantes aplicados 

los instrumentos de ambos variables de estudio resulta que, manifiestan 

Nunca (0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas veces, 

manifiestan 33 estudiantes equivalente a 14%, así mismo en Casi siempre 

203 estudiantes equivalente a 86% y siempre (0), (0%), esto repercute con 

relación en los resultados de los hábitos de estudio; los estudiantes 

manifiestan, Nunca (0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas 

veces, manifiestan 33 estudiantes equivalente a 14%, así mismo en Casi 

siempre (150), estudiantes equivalente a 64% y siempre (53), (22%), se 

demuestra que la correlación de las variables es r= 0.939092586 esto 

muestra una correlación positiva alta; quiere decir ambos son inciden e 

influyen de acuerdo a los espacios y escenarios de uso y aprendizaje. 
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Resultado uso de Faceboock y hábitos de estudio

Redes Sociales hi% Habitos de estudio hi%

Tabla 5. Resultados de la dimensión de relación uso de Facebook y 

hábitos de estudio 

Fuente: Base de datos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Resultados de la dimensión de relación uso de Facebook y 

hábitos de estudio 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla 3. 

 

 

  

Uso de Facebook Hábitos de estudio 

fi hi% fi               hi% 

NUNCA 0 0% 0 0% 
RARA VEZ 0 0% 0 0% 
ALGUNAS VECES 22 10% 33 14% 
CASI SIEMPRE 55 23% 150 64% 
SIEMPRE 159 67% 53 22% 

Total 236 100% 236 100% 

 Uso de Facebook 
Hábitos de 

estudio 

0.369132292 
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Análisis 

 
De la tabla y figura se demuestra  en la dimensión uso de Facebook 

como hábitos de estudio de los 236 estudiantes aplicados los instrumentos 

de ambos variables de estudio resulta que, manifiestan Nunca (0), (0%), 

Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas veces, manifiestan 22 estudiantes 

equivalente a 10%, así mismo en casi siempre sostienen 55 estudiantes 

equivalente a 23% y siempre 159, estudiantes equivalente a 67%, esto 

repercute con relación en los resultados de los hábitos de estudio; los 

estudiantes manifiestan, Nunca (0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en 

Algunas veces, manifiestan 33 estudiantes equivalente a 14%, así mismo 

en Casi siempre (150), estudiantes equivalente a 64% y siempre (53), 

(22%), se demuestra que la correlación de la variable hábitos de estudio 

con la dimensión uso de Facebook  es r= 0.369132292 esto muestra una 

correlación positiva baja; esto se sostiene en la postura de  Matus (2011)  

considerado que el uso del Facebook es la red social más grande ha 

cambiado el mundo desde que nació hasta hoy. Inicialmente, Facebook fue 

creado como un sitio donde los estudiantes creaban grupos con el fin de 

compartir resúmenes, noticias, recordatorios de exámenes, trabajos 

prácticos, etc., hasta que poco a poco, los estudiantes comenzaron a 

explotar otra faceta hasta el momento no utilizada, dándole un perfil más 

social, subiendo fotos y datos que comenzaron a darle un perfil más social 

al sitio web. 
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Redes Sociales hi% Habitos de estudio hi%

Tabla 6. Resultados de la dimensión de relación uso de YouTube y 

hábitos de estudio 

  

Uso de YouTube Hábitos de estudio 

fi hi% fi hi% 

NUNCA 0 0% 0 0% 

RARA VEZ 16 7% 0 0% 
ALGUNAS VECES 45 19% 33 14% 

CASI SIEMPRE 75 32% 150 64% 
SIEMPRE 100 42% 53 22% 

Total 236 100% 236 100% 
Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados de la dimensión de relación uso de YouTube y 

hábitos de estudio 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                             Fuente: Tabla 4. 
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Análisis  

 
De la tabla y figura se demuestra  en la dimensión uso de YouTube 

como hábitos de estudio de los 236 estudiantes aplicados los instrumentos 

de ambos variables de estudio resulta que, manifiestan Nunca (0), (0%), 

Rara vez manifiestan 16 estudiantes equivalente a 7%, mientras en Algunas 

veces, manifiestan 45 estudiantes equivalente a 19%, así mismo en casi 

siempre sostienen 75 estudiantes equivalente a 32% y siempre 100, 

estudiantes equivalente a 42%, esto repercute con relación en los 

resultados de los hábitos de estudio; los estudiantes manifiestan, Nunca 

(0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas veces, manifiestan 33 

estudiantes equivalente a 14%, así mismo en Casi siempre (150), 

estudiantes equivalente a 64% y siempre (53), (22%), se demuestra que la 

correlación de la variable hábitos de estudio con la dimensión uso de 

YouTube  es r= 0.678863572 esto muestra una correlación positiva 

moderada; quiere decir con el uso de YouTube también desarrollan los 

hábitos de estudio. 
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Resultado uso de Instagram y hábitos de estudio

Redes Sociales hi% Habitos de estudio hi%

Tabla 7. Resultados de la dimensión uso de Instagram y hábitos de 

estudio 

  

Uso de Instagram Hábitos de estudio 

fi hi% fi hi% 

NUNCA 0 0% 0 0% 
RARA VEZ 0 0% 0 0% 
ALGUNAS VECES 78 33% 33 14% 
CASI SIEMPRE 120 51% 150 64% 
SIEMPRE 38 16% 53 22% 

Total 236 100% 236 100% 
Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la dimensión uso de Instagram y hábitos de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7. 
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Análisis 

 
De la tabla y figura se demuestra  en la dimensión uso de Instagram 

como hábitos de estudio de los 236 estudiantes aplicados los instrumentos 

de ambos variables de estudio resulta que, manifiestan Nunca (0), (0%), 

Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas veces, manifiestan 78 estudiantes 

equivalente a 33%, así mismo en casi siempre sostienen 120 estudiantes 

equivalente a 51% y siempre 28, estudiantes equivalente a 16%, esto 

repercute con relación en los resultados de los hábitos de estudio; los 

estudiantes manifiestan, Nunca (0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en 

Algunas veces, manifiestan 33 estudiantes equivalente a 14%, así mismo 

en Casi siempre (150), estudiantes equivalente a 64% y siempre (53), 

(22%), se demuestra que la correlación de la variable hábitos de estudio 

con la dimensión uso de Instagram es r= 0.894055325 esto muestra una 

correlación positiva alta; quiere decir ambos son inciden e influyen de 

acuerdo a los espacios y escenarios de uso y aprendizaje, según los 

resultados de acuerdo a los encuestados, el uso de Instagram, tiene un 

grado más significativo de aceptación. 
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Tabla 8. Resultados de la dimensión uso de Twitter y hábitos de 

estudio 

  Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados de la dimensión uso de Twitter y hábitos de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8. 

 

 

 

 

  

Uso de Twitter Hábitos de estudio 

fi hi% fi hi% 

NUNCA 0 0% 0 0% 
RARA VEZ 36 15% 0 0% 
ALGUNAS VECES 33 14% 33 14% 
CASI SIEMPRE 123 52% 150 64% 
SIEMPRE 44 19% 53 22% 

Total 236 100% 236 100% 

 Uso de Twitter 
Hábitos de 

estudio 

0.95615894 
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Análisis 

 
De la tabla y figura se demuestra  en la dimensión uso de Twitter 

como hábitos de estudio de los 236 estudiantes aplicados los instrumentos 

de ambos variables de estudio resulta que, manifiestan Nunca (0), (0%), 

mientras rara vez manifiestan 33 estudiantes equivalente a 14%, mientras 

en Algunas veces, manifiestan 78 estudiantes equivalente a 33%, así 

mismo en casi siempre sostienen 123 estudiantes equivalente a 52% y 

siempre 44, estudiantes equivalente a 19%, esto repercute con relación en 

los resultados de los hábitos de estudio; los estudiantes manifiestan, Nunca 

(0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas veces, manifiestan 33 

estudiantes equivalente a 14%, así mismo en Casi siempre (150), 

estudiantes equivalente a 64% y siempre (53), (22%), se demuestra que la 

correlación de la variable hábitos de estudio con la dimensión uso de Twitter 

es r= 0.95615894 esto muestra una correlación positiva alta; sin embargo 

hay que tener en cuenta lo siguiente; Twitter es un sitio para compartir ideas 

e información, crear comunidades y encontrar personas y perspectivas 

nuevas, del otro lado de la ciudad y de todo el mundo. Pero lo más 

importante es que Twitter es tu Twitter: puedes personalizarlo en función de 

lo que quieras decir, leer, compartir y el tipo de aprendizaje que quieres 

fomentar en relación con temas determinados. 
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4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD  

 

Tabla 9. Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov 

Prueba de Normalidad 
Kolmogorov Smirnov 

Estadístico gl 
Sig. 

(P-valor) 

Uso de redes sociales 0,816 235 0,000 

Hábitos de estudio 0,794 235 0,000 

Dimensión uso de Facebook 0,894 235 0,000 

Dimensión YouTube 0,874 235 0,000 

Dimensión uso de Instagram 0,705 235 0,000 

Dimensión uso de Twitter 0,689 235 0,000 
Fuente: Base de datos. 

 

 

Tabla 10. Valores de correlación de Pearson 

Valor de R Pearson Significado literal 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación negativa nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

 

Prueba de correlación de Pearson 
Variable 1 Uso de 

redes sociales 

Variable 2 
Hábito de 
estudio 

Correlación 
de Persona 

Variable 1 Uso de 
redes sociales 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,939 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 236 236 

Variable 2 Hábitos 
de estudio 

Coeficiente de 
correlación 

0,939 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 236 236 
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Decisión 

 
En la tabla, se observa que al contrastar la variable 1 Uso de redes 

sociales, y la variable 2 Hábitos de estudio se obtiene un coeficiente de 

Pearson de 0.939 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación 

positiva alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. 

En conclusión, el uso de redes sociales se relaciona con los hábitos de 

estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de 

la UNU, Pucallpa – 2019. 

 
Prueba de hipótesis específicas 

 
Ha. El uso de Facebook se relaciona positivamente con los hábitos 

de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

de la UNU. 

Ho. El uso de Facebook no se relaciona positivamente con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. 

 
Tabla 11. Correlación de Pearson entre la dimensión Uso de Facebook 

y la variable Hábitos de estudio 

Prueba de correlación de Pearson 
Dimensión: Uso 

de Facebook 

Variable 
Hábitos de 

estudio 

Correlació
n de 

Pearson 

Dimensión: 
Uso del 

Facebook 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,369 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 236 236 

Variable; 
Hábitos de 

estudio 

Coeficiente de 
correlación 

0,369 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 236 236 
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Decisión 

En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión uso de 

Facebook, y la variable Hábitos de estudio se obtiene un coeficiente de 

Pearson de 0.369 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación 

positiva baja, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. 

En conclusión, El uso de Facebook se relaciona positivamente con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU – 2019. 

 Ha. El uso de YouTube se relaciona de manera positiva con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 

 Ho. El uso de YouTube se relaciona de manera positiva con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 

 

Tabla 12. Correlación de Pearson entre la dimensión Uso de Facebook 

y la variable Hábitos de estudio 

Prueba de correlación de Pearson 
Dimensión: Uso 

de YouTube 

Variable 
Hábitos de 

estudio. 

Correlación 
de Pearson 

Dimensión: 
Uso de You 

Tube 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,678 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 236 236 

Variable 
Hábitos de 

estudio 

Coeficiente de 
correlación 

0,678 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 236 236 

 

Decisión 

En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión de uso de 

YouTube y la variable Hábitos de estudio se obtiene un coeficiente de 
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Pearson de 0.678 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación 

positiva alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. 

En conclusión, El uso de YouTube se relaciona de manera positiva con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU, 2019. 

 Ha. El uso de Instagram se relaciona positivamente con los hábitos 

de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. 

 Ho. El uso de Instagram no se relaciona positivamente con los 

hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de la UNU. 

 

Tabla 13. Correlación de Pearson entre la dimensión: Uso de Instagram 

y variable Hábitos de estudio 

Prueba de correlación de Pearson 
Dimensión: 

Uso de Instagram   

Variable 
Hábitos de 

estudio 

Correlación 
de Pearson 

Dimensión: 
Uso de 

Instagram 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,894 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 236 236 

Hábitos 
de 

estudio 

Coeficiente 
de 

correlación 
0,894 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 236 236 

 

Decisión 

 
En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión; uso de 

Instagram y la variable Hábitos de estudio se obtiene un coeficiente de 

Pearson de 0.894 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación 

positiva alta, por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. 
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En conclusión, el uso de Instagram se relaciona positivamente con los 

hábitos de estudio en estudiantes  de  la Facultad de Educación y Ciencias  

Sociales de la UNU, 2019. 

 Ha. El uso de Twitter se relaciona positivamente con los hábitos de 

estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. 

 Ho. El uso de Twitter no se relaciona positivamente con los hábitos 

de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. 

 
Tabla 14. Correlación de Pearson entre la dimensión uso de Twitter y la 

variable Hábitos de estudio 

Prueba de correlación de Pearson 
Dimensión 

Uso de 
Twitter 

Variable 
Hábitos de 

estudio 

Correlación 
de Pearson  

Dimensión: Uso 
de Twitter 

Coeficiente de 
correlación 

1 0,956 

Sig. (bilateral) - 0,000 

N 236 236 

Variable 
Hábitos de 

estudio 

Coeficiente de 
correlación 

0,956 1 

Sig. (bilateral) 0,000 - 

N 236 236 

 

Decisión 

 
En la tabla, se observa que al contrastar la dimensión uso de Twitter, 

y la variable Hábitos de estudio se obtiene un coeficiente de Pearson de 

0.956 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, 

por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. En 

conclusión, El uso de Twitter se relaciona positivamente con los hábitos de 

estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de 

la UNU, 2019. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Uso de las redes sociales con los hábitos de estudio en estudiantes de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNU, Pucallpa - 2019. En 

cuanto a los resultados De la tabla y figura se demuestra  de los 236 estudiantes 

aplicados los instrumentos de ambos variables de estudio resulta que, 

manifiestan Nunca (0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas veces, 

manifiestan 33 estudiantes equivalente a 14%, así mismo en Casi siempre 203 

estudiantes equivalente a 86% y siempre (0), (0%), esto repercute con relación 

en los resultados de los hábitos de estudio; los estudiantes manifiestan, Nunca 

(0), (0%), Rara vez (0), (0%), mientras en Algunas veces, manifiestan 33 

estudiantes equivalente a 14%, así mismo en Casi siempre (150), estudiantes 

equivalente a 64% y siempre (53), (22%),se demuestra que la correlación de las 

variables es r= 0.939092586 esto muestra una correlación positiva alta; quiere 

decir ambos son inciden e influyen de acuerdo a los espacios y escenarios de 

uso y aprendizaje se tuvo la aceptación de la hipótesis planteada de la 

investigación debido a que un coeficiente de Pearson de 0.939 con p-valor = 

0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo que se acepta la 

hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, el uso de redes sociales 

se relaciona con los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales de la UNU, Pucallpa – 2019.   

Con referente a los antecedentes su estudio Arab y Díaz (2015); Herrera et 

al, (2012); Belaunde (2013) denominado “Hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución 

educativa del Callao”, concluyó la existencia de una relación directa alta, entre 

los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los 
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estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria, estas 

conclusiones tiene relación directa con mis resultados así mismo de ser así se 

debe considerar que existe cierta semejanza en resultados; pero se dieron en 

contextos diferentes. Mientras,  Medrano, Rosales y Loving (2017), en su 

investigación denominada “Conducta adictiva a las redes sociales y su relación 

con el uso problemático del móvil”,  concluyen que: es importante el estudio del 

uso y adicción a los dispositivos móviles y redes sociales, ya que mientras la 

popularidad crece, aumentan de manera similar los factores de riesgo ante una 

conducta no saludable del uso de la tecnología precisa que no es adicción solo 

se usa las redes sociales para mejorar y determinar las ventajas en su uso 

académico. 

Con las teorías, según Boyd (2007), manifiesta que una red social se define 

como un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado, a la vez consciente articular una 

lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y recorrer su 

lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema totalmente 

de acuerdo porque los estudiantes de estos últimos tiempos hacen uso 

permanente de las redes sociales para el trabajo académico de aprendizaje entre 

ellos menciona los últimos desarrollos de Internet se incluyen las llamadas redes 

sociales (entre ellas, Facebook, Instagram o Twitter). Su objetivo es crear un 

espacio en el que las personas registradas puedan comunicarse, compartir 

opiniones, emociones o experiencias y, en suma, interactuar. Las redes sociales 

son espacios virtuales creados para las relaciones interpersonales, pero 

habitualmente operan como medios para articular relaciones reales, o al menos 

se orientan con esa expectativa. 
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Con los resultados de la Investigación se precisa en la corroboración de 

hipótesis: En la tabla 11, se observa que al contrastar la variable 1 Uso de redes 

sociales, y la variable 2 Hábitos de estudio se obtiene un coeficiente de Pearson 

de 0.939 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, 

por lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, el 

uso de redes sociales se relaciona con los hábitos de estudio en estudiantes de 

la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNU, Pucallpa – 2019. 
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CONCLUSIONES 

 
Al determinar el grado de relación existente entre el uso de redes sociales 

con los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU, Pucallpa – 2019; se obtiene un coeficiente de Pearson de 

0.939 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por 

lo que se acepta la hipótesis planteada de la investigación. 

Del mismo modo al identificar el grado de relación entre el uso del Facebook 

con los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. Se obtiene un coeficiente de Pearson de 0.369 con p-valor 

= 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva baja, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada de la investigación. 

Como también al caracterizar el grado de relación entre el uso de YouTube 

con los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. Se obtiene un coeficiente de Pearson de 0.678 con p-valor 

= 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada de la investigación. 

Sin embargo, al identificar el grado de relación entre el uso de Instagram 

con los hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales de la UNU. Se obtiene un coeficiente de Pearson de 0.894 con p-valor 

= 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada de la investigación. 

Identificar el grado de relación entre el uso de Twitter con los hábitos de 

estudio en estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la 

UNU. Se obtiene un coeficiente de Pearson de 0.956 con p-valor = 0.000 (sig. 

bilateral) siendo una correlación positiva alta, por lo que se acepta la hipótesis 

planteada de la investigación. 
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SUGERENCIAS 

 
A las autoridades y docentes de pre y posgrado de la Universidad Nacional 

de Ucayali se recomienda: 

Que la universidad planifique, organice, y lleve a cabo talleres sobre el uso 

adecuado de las redes sociales y así transformarla en una herramienta eficaz y 

aliada en la educación superior universitaria. 

Capacitar a los catedráticos universitarios en el uso de las redes sociales 

para estar a la vanguardia tecnológica y así potenciar y combinar tanto las redes 

sociales virtuales y los hábitos de estudio en los estudiantes universitarios. 

Utilizar de manera frecuente las redes sociales como una herramienta de 

comunicación de enseñanza y aprendizaje mediante la creación de grupos 

específicos dentro de las redes sociales que incluyan a padres y estudiantes, en 

el cual se puedan compartir tareas, videos y actividades educativas. 

Sugiero a la Facultad de Educación, tomar en cuenta esta investigación que 

puede servir como punto de partida para el abanico de oportunidades 

tecnológicas en el uso de las redes sociales de mucha utilidad ante la coyuntura 

de la educación a distancia que está  viviendo la región y país.   
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES SOCIALES 

(ARS) - MIGUEL ESCURRA MAYAUTE Y EDWIN SALAS BLAS 

 

Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le 

agradecemos encarecidamente que sea absolutamente sincero(a) en sus 

respuestas. Antes de responder al cuestionario le pedimos que nos proporcione 

los siguientes datos: 

 

Universidad en la que estudia  

Carrera o 
facultad 

 Ciclo o nivel  

Edad  Sexo Hombre: (      )                        Mujer:(      ) 

¿Utiliza redes 
sociales? 

 
Si respondió SI, indique cuál o cuáles 

marcando con una “X” 

FACEBOOK  YOUTUBE  INSTAGRAM  TWITTER  

 

Si respondió NO, entregue el formato al encuestador. 

¿Dónde se conecta a las redes sociales? 

(puede marcar más de una respuesta) 

En mi casa                            (    )    

En mi trabajo        (    )  

En las cabinas de internet                (    )    

En las computadoras de la universidad    (    )  

 A través del celular                 (    ) 

¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 

Todo el tiempo me encuentro conectado        (    )    

Una  o dos veces por día                               (    )  

Entre siete a 12 veces al día                           (    )    

Dos o tres veces por semana                    (    )  

Entre tres a Seis veces por día                       (    )    

Una vez por semana                      (    ) 
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De todas las personas que conoce a través de la red, ¿cuántos conoce 

personalmente? 

10 % o Menos         (     )    

Entre 11 y 30 %      (     )    

Entre el 31 y 50 %  (     )  

Entre el 51 y 70 % (     )    

Más del 70 %          (     ) 

 

¿Sus cuentas en la red contienen sus datos verdaderos (nombre, edad, género, 

dirección, etc.)? 

SI  (    )    NO  (    ) 

 

¿Qué es lo que más le gusta de las redes sociales?: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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(ARS) 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por 

favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, 

buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio que 

corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 

 

Siempre    S      Rara vez       RV  

Casi siempre            CS      Nunca       N  

Algunas veces   AV 

 
N° 

ITEMS 
DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

N RV AV CS S 

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

     

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

     

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

     

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      

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

     

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

     

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

     

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

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

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

     

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

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

     

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

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

     

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

     

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

     

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

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

24 
Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la 
que entro y uso la red social. 
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ANEXO 2 

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

CASM-85 R-2014 – LUIS VICUÑA PERI 

 

 

 

 

 

 

N° II. ¿CÓMO HACE SUS TAREAS? N RV AV CS S 

13 
Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi 

como dice el libro. 

     

14 
Leo la pregunta, busco el libro, leo todo y luego contesto 

según como he aprendido. 

     

15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el 

libro, sin averiguar su significado. 

     

16 
Le doy más importancia la orden y presentación del trabajo 

que a la comprensión del tema. 

     

17 
En mi casa, me falta tiempo para terminar mis tareas, las 

completo en la universidad preguntando a mis amigos. 

     

18 
Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me 

resuelvan todo o gran parte de la tarea. 

     

19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por 

eso no las concluyo dentro del tiempo fijado. 

     

N° I. ¿COMO ESTUDIA USTED? 
RESPUESTAS 

N RV AV CS S 

1 
Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos 

más importantes. 

     

2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé.      

3 
Regreso a los puntos subrayados con el propósito de 

aclararlos. 

     

4 
Busco de inmediato en el diccionario el significado de las 

palabras que no sé. 

     

5 
Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje, 

de lo que he comprendido. 

     

6 
Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he 

comprendido. 

     

7 
Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta 

recitarlo de memoria. 

     

8 Trato de memorizar todo lo que estudio.      

9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas.      

10 
Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que 

estudiar. 

     

11 
Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con 

otros temas ya estudiados. 

     

12 Estudio solo para los exámenes.      

INSTRUCCIONES 
Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que le permitirá a usted conocer las formas 
dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas que 
pueden estar perjudicando en su mayor éxito en el estudio. Para ello solo tiene que poner una 
“X” en el cuadro que mejor describa su caso particular. 
 

PROCURE CONTESTAR NO SEGÚN LO QUE DEBERÍA HACER O HACEN SUS 

COMPAÑEROS SINO LA FORMA COMO USTED ESTUDIA AHORA. 
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20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.      

21 
Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha 

cólera y ya no la hago. 

     

22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y 

luego voy pasando a las más fáciles. 

     

 

 

 

N° III. ¿CÓMO SE PREPARA USTED PARA SUS EXÁMENES? N RV AV CS S 

23 Estudio por lo menos dos horas todos los días.      

24 
Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación para 

ponerme a estudiar. 

     

25 
Cuando hay examen oral, recién en el salón de clase me 

pongo a revisar mis apuntes. 

     

26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen.      

27 Repaso momentos antes del examen.      

28 Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema.      

29 
Confío que mi compañero me "sople" alguna respuesta en 

el momento del examen. 

     

30 
Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos 

temas que supongo que el profesor preguntará. 

     

31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día, empiezo 

a estudiar por el tema más difícil y luego por el más fácil. 

     

32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con 

el estudio de todo el tema. 

     

33 
Durante el examen se me confunden los temas, se me 

olvida lo que he estudiado. 

     

 

N° IV. ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES? N RV AV CS S 

34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.      

35 Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes.      

36 
Inmediatamente después de una clase ordeno mis 

apuntes. 

     

37 
Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, 

levanto la mano y pido su significado. 

     

38 
Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a 

la clase. 

     

39 Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas.      

40 
Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con 

mi amigo (a). 

     

41 
Cuando no puedo tomar nota de los que dice el profesor 

me aburro y lo dejo todo. 

     

42 
Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, 

soñando despierto. 

     

43 
Mis imaginaciones y fantasías me distraen durante las 

clases. 

     

44 
Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a 

hacer a la salida. 

     

45 
Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de 

clase. 

     

46 
Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi 

celular. 
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N° V. ¿QUÉ ACOMPAÑA A SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? N RV AV CS S 

47 Requiero de música, sea del radio o de mi celular.      

48 Requiero de la compañía de la televisión.      

49 Requiero de tranquilidad y silencio.      

50 Requiero de algún alimento que como mientras estudio.      

51 Mi familia, que conversa, ve TV o escuchan música.      

52 
Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún 

favor. 

     

53 Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo.      

54 Interrupciones sociales, fiestas, paseos, citas, etc.      

55 
Estar conectado, por mi celular u otro medio, con mis 

redes sociales. 

     

 

 


