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RESUMEN 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el whatsapp y la 

dislexia de en los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, 

Putina 2021, planteándose la siguiente interrogante ¿cuál es el nivel de relación que existe 

entre el whatsapp y la dislexia en los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 

Wenceslao Molina Torres, Putina 2021?, se tomó en cuenta la metodología fue de tipo no 

experimental, diseño correlacional causal y enfoque cuantitativo, las variables de estudio 

fueron: el whatsapp y la dislexia, para la primera variable se utilizó la técnica de la encuesta 

y su instrumento el test “dependencia del whatsapp” y en la segunda variable se utilizó la 

técnica de observación con su instrumento la ficha de observación “conducta lingüística y 

escritural”. La muestra fue determinada de manera no probabilística constituida por 47 

estudiantes del IV ciclo de la institución educativa Wenceslao Molina Torres. Los resultados 

obtenidos fueron que en las medias aritméticas a variable whatsapp se pudo evidencia que 

el 6.38% de los estudiantes a veces muestran problemas cuando utilizan el whatsapp , el 

78.70% con frecuencia tienen complicaciones por utilizar la aplicación whatsapp y el 

14.89% muchas veces tiene inconvenientes por utilizar el whatsapp; y las medias 

aritméticas de la dislexia muestran que el 14.89% a veces manifiestan inconvenientes de 

dislexia, el 68.09% casi siempre muestran complicaciones de dislexia  y el 17.02% 

siempre tienen dificultades de dislexia. Concluyendo en que existe relación significativa 

entre el whatsapp y la dislexia; la prueba estadística de las medias aritméticas determinó 

que existe una correlación positiva alta entre ambas variables con una r =0.719. 

Palabras Clave: Adicción, dependencia, disgrafia, dislexia, whatsapp. 
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ABSTRACT 

The present research aimed at the relationship between whatsapp and dyslexia in 

students of the IV cycle of the Educational Institution Wenceslao Molina Torres, Putina 

2021, posing the following question. What is the corelation that exists between whatsapp 

and the dyslexia in students of the IV cycle of the Educational Institution Wenceslao 

Molina Torres, Putina 2021? The methodology was of a non-experimental type, causal-

correlational design and quantitative approach, the study variables were: WhatsApp and 

dyslexia, for the first variable the survey technique and its instrument called "WhatsApp 

dependence" test were used and the observation technique was used in the second variable 

with its instrument the "linguistic and scriptural behavior" observation sheet. The sample 

was determined in a non-probabilistic way, consisting of 47 students from the 4th cycle 

of the educational institution Wenceslao Molina Torres. Due the results obtained were 

that in the arithmetic means to whatsapp variable it was evident that 6.38% of students 

sometimes show problems when they use WhatsApp, 78.70% frequently have 

complications from using the WhatsApp application and 14.89% often have problems. 

inconveniences for using whatsapp; and the arithmetic means of dyslexia show that 

14.89% sometimes show dyslexia problems, 68.09% almost always show dyslexia 

complications and 17.02% always have dyslexia difficulties. Concluding that there is a 

significant relationship between WhatsApp and dyslexia; the statistical test of the 

arithmetic means determined that there is a high positive correlation between both 

variables with r = 0.719. 

Keywords: Addiction, dependence, dysgraphia, dyslexia, whatsapp. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación buscó determinar la relación entre el uso de 

la aplicación WhatsApp y los niveles de dislexia de los estudiantes de la Institución 

Educativa Wenceslao Molina Torres, de esta manera  contribuir a en detectar los 

problemas que puedan ocasionar la utilización de las aplicaciones digitales en nuestros 

estudiantes, cabe recalcar que  actualmente la educación viene pasando por una etapa de 

adecuación e implementación y esto genera que los estudiantes pasen largas horas al 

frente de un ordenador, resultando que los estudiantes tienen un dominio admirable de las 

herramientas digitales pero a su vez fueron adquiriendo dependencia hacia ellas. La 

presente investigación está dividida de la siguiente manera: 

En el capítulo I de introducción, se justifica la investigación utilizando referencias, 

considerando el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

En el capítulo II de revisión de literatura, se citan las referencias teóricas y 

antecedentes que sustentan el trabajo de investigación para cada uno de los objetivos 

propuestos de una forma crítica, explicando su importancia y relevancia con el trabajo 

realizado.  

En el capítulo III de materiales y métodos, se presentan el tipo y diseño de 

investigación, población y muestra de la investigación, ubicación y descripción de la 

población, material experimental, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procedimiento del experimento, plan de tratamiento de datos y diseño estadístico para la 

prueba de hipótesis.  
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En el capítulo IV, se presenta los resultados en forma de Tablas y Figuras, 

comparando o contrastando los resultados obtenidos, destacando la nueva información 

lograda a partir del trabajo de investigación desarrollado.  

En el capítulo V y VI, Se presentan las conclusiones del trabajo de investigación 

expresadas en forma cualitativa y recomendaciones que dan lugar después del análisis 

desarrollado durante la investigación realizada.  

Finalmente, en el capítulo VII se da a conocer las referencias de trabajos ya 

investigados y publicados en sección de las tesis. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo más de 1500 millones de personas de 180 países usan whatsapp, de 

acuerdo a Martinez et al. (2021)  el 57% de los docentes y 47% de los  estudiantes utilizan 

la aplicación WhatsApp para el desarrollo del trabajo en su modalidad modalidad  a  

distancia, es por ello que Lamo (2015) manifiesta que es la aplicación más utilizada por 

estudiantes y docentes en el mundo. Pero de estos porcentajes se pueden apreciar que más 

de la mitad no logran utilizarla de manera correcta, según  Echebur (2010) el uso de la 

aplicación puede provocar una pérdida de habilidades en las personas, lo que no permitiría 

el desarrollo del aprendizaje de los contenidos tanto teóricos como prácticos.  

Para Jiménez (2021) durante en confinamiento por el Covid-19 se afectó la 

autorregulación emocional de las estudiantes causando problemas a nivel académico, 

pues para Arab y Díaz (2015) el abuso del WhatsApp está asociado a la disminución  del  

rendimiento  académico y de acuerdo a Deliyore (2021) la utilización de distintas redes 

sociales puede generar dependencia y  adicción,  peor aún en una población que se 

encuentra casi las 24 horas del día sumergidas en el internet.  
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La comunicación de los estudiantes para Celaya et al. (2015) es de manera 

artificial porque se cambió la comunicación natural por una donde se carecen de reglas y 

falta de interacción comunicativa provocando en los niños problemas de dislexia, según 

Mamani (2019) y Quispe (2020) quienes manifiestan que el utilizar las redes sociales por 

parte de los niños puede generar trastornos en el habla, de acuerdo a Chávez et al. (2021) 

es común escuchar hoy en día a un profesor decir que alguno de sus alumnos no escribe 

bien, no lee correctamente, no identifica gramática y ortografía. Para Martins et al. (2020) 

la consecuencia principal que origina la dislexia en los niños, es la adicción a las 

aplicaciones digitales dentro de los aparatos móviles.  

Podríamos pensar que el uso de cualquier herramienta no genera ningún 

inconveniente y menos en los estudiantes, sin embargo para Escobedo y Silva (2021) la 

dislexia puede ser provocada por el uso indiscriminado de las redes sociales, al no realizar 

ejercicios de habla y solo realizar el tipeo de mensajes de texto, que en muchos casos 

carecen de coherencia, estos puedan ocasionar problemas en el aparato fonológico del ser 

humano. 

En el departamento de Puno los estudiantes no son ajenos a los problemas del uso 

incorrecto de las redes sociales, la virtualidad hizo de los padres de familia adquieran 

computadoras, tablet y celulares, sin embargo, no realizaron el acompañamiento 

adecuado de las horas que sus hijos pasan al frente de un monitor. Es común escuchar 

comentarios que los niños pasan más horas en los video juegos que en sus actividades 

diarias y también. De la misma manera se ven reflejados en los estudiantes del IV ciclo 

de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, donde se pudo ver que los 

estudiantes vienen utilizando el WhatsApp para realizar la entrega de trabajos, sin 

embargo no todos los trabajos tienen el nivel gramatical que se espera, en muchos de estos 

casos se pudo apreciar faltas a las reglas ortográficas e inclusión de terminología de las 
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redes sociales dentro de su interacción comunicativa, generando preocupación no solo en 

los docentes sino también en los padres de familia. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el whatsapp y la dislexia en los 

estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 

2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de adicción y dependencia al whatsapp de los estudiantes del 

IV ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021? 

¿Cuál es el nivel de dislexia fonológica y superficial de los estudiantes del IV 

ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe relación significativa entre el whatsapp y la dislexia en los estudiantes del 

IV ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El uso de las aplicaciones tecnologías en la educación viene generando grandes 

cambios, según  Pérez et al. (2020) actualmente los aparatos móviles conjuntamente con 

sus aplicaciones digitales, están presentes en todos los sectores de la sociedad. Entre las 

aplicaciones de mensajería destaco el WhatsApp que empezó a formar parte de la vida 

diaria de las personas que cuentan con un celular. La demanda educativa hace que los 

maestros y estudiantes dispongan de herramientas para realizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, claro que en muchos casos no se desarrollan de manera 
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adecuada, pues la educación en la era virtual debería ser más rápida, cómoda y 

efectiva. 

 En la actualidad se cuenta con estudiantes que no logran desarrollar una 

correcta redacción, talvez no sea porque son malos para escribir, sino que las redes 

sociales hacen que se desvirtúe el contenido de un texto, cuando escribimos en el 

WhatsApp notamos que muchas de las palabras a veces no se entienden o están media 

escritas, aun así, hacemos el esfuerzo de entenderlas.  

Lo que es preocupante pues los niños del nivel primario tienen acceso a esta 

información y los hace entrar en duda, para un niño que se encuentra aprendiendo es 

muy fácil dejarse llevar por lo que lee en una red social originando problemas de 

dislexia, ya que al momento de interactuar con sus pares este niño se encuentra en 

desventaja porque no habla al nivel de los demás. Es necesario conocer cuál es la 

relación que tienen el uso de la aplicación WhatsApp y los niveles de dislexia, ya que 

las aplicaciones tecnológicas fueron creadas con la finalidad de poner comunicarnos 

y la inclusión de estas herramientas hicieron que la educación siga continuado a pesar 

del confinamiento por el Covid-19. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el WhatsApp y la Dislexia de en los estudiantes del IV 

ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de adicción y dependencia al whatsapp de los estudiantes 

del IV ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021. 
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Identificar el nivel de dislexia fonológica y superficial de los estudiantes del 

IV ciclo de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

Regional   

Mamani (2019) tuvo por objetivo determinar la relación entre redes sociales y 

rendimiento, la metodología aplicada en la investigación es cuantitativa de tipo 

descriptivo correlativo, como técnica para recoger los datos tomaron en cuenta la 

encuesta, el cuestionario y los promedios finales. La población de estudio se encontró 

constituida por 71 estudiantes del primer semestre de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria, matriculados en el año académico 2018 - II. Concluyendo con la existencia de 

la relación estadística entre el uso de Whatsapp con el rendimiento académico (p=0.026), 

esta relación fue de sentido negativo, indicando una disminución del rendimiento 

académico cuando se hace un mayor uso de Whatsapp. 

Pari (2017)  propuso como objetivo de identificar el nivel de logro que poseen los 

alumnos en los niveles literal, inferencia y crítico, el enfoque metodológico fue de 

carácter mixto, la población es de 71 alumnos con asistencia regular de los 108 

matriculados, el diseño corresponde concretamente al tipo descriptivo-transversal. 

Concluyendo en que los alumnos poseen un nivel de proceso en la comprensión lectora 

en general. Demostrando que la mitad de los alumnos de la institución educativa logran 

el nivel esperado en la comprensión lectora de la dimensión de nivel literal; un nivel de 

logro en inicio en el nivel inferencial; un nivel de logro en inicio en el nivel criterial. 

Ticona (2018) su investigación tuvo como objetivo determinar el dominio que 

poseen los niños en cada nivel de comprensión lectora, para eso el diseño aplicado es 
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descriptivo simple y el instrumento utilizado es una propuesta adaptada y validada del 

autor Danilo Sánchez, con la cual se ha medido los tres niveles de comprensión lectora., 

cuya población estuvo conformada por 61 niños de las tres secciones A, B y C, los 

resultados fueron: en el nivel textual 54.10% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 

textual medio, en el nivel inferencial de comprensión lectora se ubicó el 49.18% con un 

domino medio y en nivel contextual el resultado “bajo” obtuvo el 47.54%. se concluye 

en que se necesita realizar intervenciones pedagógicas programadas, por el bienestar de 

los niños que tienen dominio por debajo del esperado. 

 Arocutipa (2018) tuvo como objetivo determinar la correlación que existe entre 

las estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora en el área de comunicación 

en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria “Comercial 

45”de la ciudad de Puno en el año 2017. La metodología aplicada para esta investigación 

fue de tipo descriptivo correlacional, con una muestra poblacional de estudio de cinco 

secciones que son 163 estudiantes del cuarto grado. Llegando a concluir la existencia de 

relación entre estrategias cognitivas y comprensión lectora en los tres niveles, afirmando 

que es buena y se puede visualizar en las estrategias de aprendizaje encontrándose dentro 

de la escala valorativa 0.99 afirmando así que es de correlación positiva muy alta. 

Castillo (2018) su investigación se guía por el objetivo de identificar el nivel de 

dislexia fonológico y superficial de la variable. La metodología aplicada para la 

investigación fue de tipo no experimental, con diseño descriptivo simple con la finalidad 

de identificar el nivel de la variable, tomando como población a los niños matriculados 

en el 1er grado, la muestra se determinó de manera no probabilística. Aplicando la técnica 

de observación sistemática, para la recopilar los datos se utilizó una ficha de observación 

de conducta lingüística y escritural. Se utilizó el paquete estadístico SPSS con la 

estadística descriptiva el cual expresa la frecuencia del nivel de la variable. Se concluye 
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que la dislexia es leve en un 21.1 %, demostrando mininas dificultades en la fonológica 

como en la rotación, inversión y separación incorrecta de palabras, a diferencia  de la 

superficial se encontró dificultades en la sustitución y omisión de palabras cuyas 

dificultades afectan en su aprendizaje y desarrollo psicológico. 

Tito (2019) tuvo como objetivo demostrar el nivel de lectura oral que predomina 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Carlos Dante Nava” del centro 

poblado de Jayllihuaya de la ciudad de Puno. La población estuvo constituida por los 

estudiantes del primero al quinto grado del nivel secundario. La investigación fue de tipo 

descriptivo. Se utilizó la observación sistémica y la ficha de observación, con la finalidad 

de obtener los resultados del nivel lectura oral de los estudiantes. Se busco determinar el 

porcentaje de estudiantes que se encuentran en los niveles: excelente, bueno, regular, 

pésimo y debe mejorar, para lograr recolectar la información se utilizó la estadística de la 

media aritmética. Se concluyo principalmente que el nivel de lectura oral que impera en 

los estudiantes es “deficiente”, con un 53,3 % en el ritmo, en el tono y en el uso de los 

gestos pertinentes, en el año escolar 2018. 

Nacional 

Mamani (2019) la investigación tuvo por objetivo: Determinar el uso del 

WhatsApp en la comunicación entre docentes y alumnos. De tipo No Experimental – 

Transversal, descriptivo con Enfoque cuantitativo, la técnica utilizada es la encuesta y su 

instrumento “Uso del WhatsApp en la comunicación entre docentes y alumnos”, con una 

población y muestra de 261 personas entre de docentes y alumnos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. Concluyendo que el WhatsApp viene siendo 

utilizando de manera fluida por los alumnos y de esta manera comunicarse con sus tutores 



20 

 

de área, en los resultados se puede apreciar que el 87% de los involucrados llegan a esta 

conclusión. 

Ancalle (2018) su investigación tuvo por objetivo determinar la influencia del uso 

del Whatsapp en la ortografía de los estudiantes, de tipo no experimental y diseño 

descriptivo, las técnicas utilizadas fueron la encuesta y observación conjuntamente con el 

cuestionario “mal uso del Whatsapp y su influencia en la ortografía”, con una población 

y muestra de 228 entre docentes y estudiantes. concluyendo que al usar excesivamente el 

WhatsApp se influye  de forma negativamente en la calidad ortográfica de los educandos, 

pues la mayoría no usan las tildes, las mayúsculas, y un gran porcentaje no tiene hábitos 

ortográficos porque no se logra ver que utilicen los signos de puntuación en las palabras, 

esto puede asociarse que se viene utilizando más la red social del WhatsApp, recordando 

que en este entorno no hay reglas de ortografía  sino solo se llega a imitar los  códigos 

estandarizados por las redes como si fuera parte de la moda. Sumado al uso de los 

emoticones, que vienen sustituyendo a los gestos y ademanes que fueron integrados como 

parte en una comunicación interpersonal, siendo recurrente en sus textos. 

Galdós y Lazaro (2015) su investigación tenía el objetivo determinar la relación 

del lenguaje de las redes sociales Facebook, WhatsApp y la ortografía, de tipo no 

experimental con diseño descriptivo correlacional, con una población de 125 estudiantes 

de los cuales se obtuvo una muestra de 50 estudiantes, utilizando la técnica de la encuesta  

y su instrumento la entrevista, concluyendo en que el grado de relación entre las variables 

del lenguaje chat en el Facebook y WhatsApp y la ortografía muestra una correlación 

moderada, es una correlación moderada o directa porque el grado de correlación es de 

0.625 la cual nos quiere decir que a mayor uso del lenguaje chat del Facebook y 

WhatsApp disminuye el uso correcto de la ortografía en los estudiantes del quinto año B 

y C de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui. 
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Medina Sanchez (2019) su investigación tuvo como objetivo comparar la 

comunicación escrita mediante textos virtuales de wasap y textos convencionales, el 

estudio es predominantemente cualitativo porque analiza los rasgos del lenguaje y a su 

vez contiene algunos componentes cuantitativos. La muestra se conformó por 22 

estudiantes. Se emplearon una encuesta y una ficha de observación, cuyos contenidos se 

resumen en 11 rasgos léxicos y 12 rasgos ortográficos en ambos casos, con una población 

y muestra de 22 estudiantes del I semestre de la Escuela Profesional de Literatura y 

Lingüística. Concluyendo que los rasgos léxicos son usados en textos digitales, en textos 

virtuales de wasap y en poco en los convencionales. Recomendando reforzar las normas 

ortográficas y el léxico de redes sociales que se ve reflejado en el whatsapp, buscando  

que el estudiante infiera las diferencias de la comunicación escrita convencional y los 

textos virtuales. 

Herrera (2016) su investigación tuvo como el objetivo de la investigación fue 

determinar la diferencia de la atención según los niveles de dislexia evolutiva en los 

estudiantes de siete y ocho años del Programa Caritas Felices del distrito de Villa María 

del Triunfo año 2015. La investigación aplicada es de tipo no experimental de diseño 

descriptivo comparativo. Fueron 15 estudiantes de siete y ocho años los individuos de 

investigación con diferentes niveles de dislexia. Se utilizo una ficha de observación, con 

el propósito de medir la atención de los estudiantes. Se proceso de manera estadística 

utilizando el programa Excel y la inferencial con el SPSS. Dando como resultados que 

hay  diferencia significativa en la dislexia evolutiva de los investigados, esto de acuerdo 

a la prueba estadística no paramétrica de Kruskal Wallis, donde se observo un nivel de 

significancia p = 0,042< 0,05. Afirmando que los niveles de atención son diferentes según 

el grado de dislexia. 
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Viera (2019) su investigación tuvo como objetivo general de determinar la 

relación entre la dislexia y aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del III 

ciclo de educación primaria. La investigación fue de tipo no experimental, con un enfoque 

cuantitativo, diseño y transversal. La población se encontró constituida por 245 

estudiantes del III ciclo de educación primaria y una muestra determinada de manera no 

probabilística de 150 estudiantes. Se utilizaron test para medir los niveles disléxicos de 

aprendizaje. Concluyendo una correlación inversa moderada, porque existe una relación 

significativa entre la dislexia y el área de Comunicación, resultando un sig. bilateral = 

.000 < .01 y con un Rho = - .494. Por lo tanto, se rechazaron la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis general de investigación. 

Internacional  

Caro (2018) su investigación tubo el propósito de identificar prácticas relacionales 

entre padres e hijos en torno al uso de redes sociales, la metodología que utilizo fue 

cualitativa mediante la realización de entrevistas semiestructuradas “Inmigrantes y 

nativos digitales: prácticas relacionales entre padres e hijos adolescentes en torno al uso 

de redes sociales”. Concluyendo que las redes sociales originaron brechas en la crianza 

de los padres, sostenidos la confianza que se le tiene a los hijos. Además, el mundo digital 

son espacios formativos, sin embargo, habitualmente no son utilizados de manera correcta 

por las redes sociales, con su versatilidad y rapidez. Es decir, en aquellos momentos de la 

vida cotidiana en los cuales no se encuentran cerca físicamente, funcionando como un 

medio para dar cuenta de la localización en tiempo real o la coordinación de actividades 

y permisos. Así, al interior de las redes sociales el uso de la mensajería instantánea entre 

padres e hijos es muy frecuente, y son valoradas positivamente por estos últimos en la 

medida que permiten una comunicación más expedita.  
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Kirschbaum (2019) realizo su investigación con el objetivo de identificar, 

comprender y analizar los usos de los emojis en las conversaciones interpersonales en el 

servicio de mensajería instantánea, sobre las prácticas de escritura de los llamados nativos 

digitales, de metodología no experimental, de carácter cualitativo priorizando la 

recolección de datos descriptivos. Las conclusiones muestran que los emojis cumplen 

funciones primordiales de inclusión de tono, agregado de intención comunicativa a la 

conversación, gestión de relaciones y canales de comunicación, y expansión de los 

significados de la comunicación escrita. Además, en concordancia con los estudios de 

Giammatteo y Albano (2009) sobre el lenguaje empleado en los blogs, los emojis tienen 

una función principal fáctico-emotiva, al establecer contactos sociales y mantener canales 

de comunicación abiertos y placenteros al agregar un tono visual, y funcionar como 

canales para transmitir emociones y expresiones. 

Masaquiza (2017)  en su investigación se planteó objetivo determinar cómo incide 

el uso de celulares y su influencia en la adicción al WhatsApp; de enfoque cualitativo, 

investigación exploratoria y documental. Con una población de 804 y una muestra de 206 

utilizando las técnicas documentales, de campo como la entrevista y encuesta.  

Concluyendo en que los estudiantes utilizan de manera indiscriminada los celulares, 

porque vienen utilizando largas horas el whatsapp para comunicarse con sus amigos, 

afectando el nivel de desarrollo de sus aprendizajes y la capacidad de poder relacionarse 

de con sus pares, se demostró que no existe un control en casa a pesar de que ellos pasan 

con los chicos, en las escuelas no se puede realizar un control de los aparatos móviles  en 

los horarios de receso lo que genera impotencia por parte de los padres de familia y 

docentes. 

Simba (2017) se planteó el objetivo de determinar cómo afecta la utilización de 

las Redes Sociales en Rendimiento Académico en la asignatura de Historia, utilizando 
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una metodología creativa-colaborativa, la técnica del examen con sus instrumentos 

pruebas orales y escritas en una población de 100 estudiantes del 1° año del BGU. Se 

concluyo que el uso excesivo de la tecnología en la Unidad Educativa “Machachi”, lleva 

como consecuencia y desinterés el rendimiento académico en la asignatura de Historia y 

genera un alto índice de deficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Granados (2016) realizo su investigación con el objetivo de general determinar la 

relación de whatsapp y la comunicación. Con una población de 65 padres de familia, 

conformada por varones y mujeres. Se utilizó el enfoque cuantitativo de tipo no 

experimental y de corte transversal, se utilizó la escala de Likert. Concluyendo en una 

relación positiva alta, obteniendo por el coeficiente de Rho Spearman 0,765. Además, se 

pudo evidencias que el 6,2% de los padres seleccionaron casi nunca y el 0% nunca, 

asimismo el 21,5% respondieron a veces, el 6,2% siempre, el 23,1% selecciono casi 

siempre. El mayor porcentaje considero que existe relación entre el whatsapp y la 

comunicación en los padres de familia. 

Carchipulla (2019) realizo la investigación con el propósito de describir la 

presencia del riesgo de dislexia en estudiantes de tercero de Educación General Básica 

(EGB) de la Unidad Educativa del Milenio (UEM) “Manuela Garaicoa de Calderón” de 

la ciudad de Cuenca. La población estuvo constituida por 34 estudiantes. Fue de enfoque 

cuantitativo, tipo no experimental y diseño descriptivo. Se utilizó el test de dislexia en 

niños. Se llego a conocer que el 50%, los mismos que se encuentran en riesgos de tener 

dislexia leve, moderado y alto presentados dificultades en la de fluidez semántica, dígitos 

inversos y segmentación fonética; no encontrándose diferencias significativas entre el 

nivel de riesgo de dislexia y el sexo. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. El WhatsApp  

Según Gómez (2017) el WhatsApp se caracteriza por realizar la mensajería en 

tiempo real utilizando el Internet, se necesita de dos personas o usuarios para que esta 

comunicación pueda darse, el costo de internet que utiliza es el más barato que existe 

dentro de las demás aplicaciones que se conoce. Por su parte para Martinez et al. (2021)  

es una aplicación que ofrece una  participación  activa  entre individuos  a  distancia, 

generando  contactos  afectivos, emocionales, educativos, entre otros.  

Según Martinez et al. (2021) y Aquino (2018) el whatsapp ofrece una  

participación afectiva, emocional, educativa, entre otros    entre  individuos  a  

distancia, de acuerdo a Quispe (2020) y  Ixcot (2017) es una aplicación  que está 

disponible en los teléfonos del mundo de diversos sistemas operativos como IPhone, 

Android, Windows phone, Nokia y Mac/PC. 

2.2.1.1. Adicción al whatsapp  

De acuerdo Sánchez y Lazaro (2017) el uso de WhatsApp o cualquier otra 

aplicación similar genera adicción en los adolescentes, actualmente se encuentran 

pendientes de la respuesta de un mensaje que acaban de enviar o revisar 

continuamente la lista de contactos para saber la última hora de conexión o ver si 

han visto el mensaje que se envió anteriormente, esto para Aquino (2018) estos 

comportamientos pueden estorbar la atención del aprendizaje de los estudiantes. 

Según Carménate (2020) y Cruz (2018) puede causar que los pensamientos, 

impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan, causen 

ansiedad o malestar neurológico de importancia y para (Moreno, 2008) puede 
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generar impulsos que causen gran malestar y pueden ocupar mucho tiempo, 

deteriorando nuestra calidad de vida. 

Para Fuertes y Armas (2018) el exceso uso de alguna aplicación digital 

puede generar dificultades para relacionarse socialmente y según Bueno et al. 

(2019) los individuos pierdan el control sobre sus hábitos de conexión con su 

contexto, también disminuye sus  actividades sociales, aumentan los problemas 

académicos y laborales, porque según Gavilanes (2015) el grupo al que hay que 

prestar especial atención son los estudiantes, porque reúnen características de riesgo 

como la impulsividad externa, necesidad de relaciones nuevas y autoestima baja.  

2.2.1.2. Dependencia al whatsapp  

La dependencia al whatsapp  se agrava con el uso permanente de la 

aplicación, de acuerdo a Critikian y Medina (2021) se calcula que vemos el teléfono 

móvil unas 150 veces al día, para Gutierrez y Vasquez (2019) podrían generar 

efectos adversos a la visión de los estudiantes, porque actualmente pasan una gran 

cantidad de horas frente a un monitor.  

Para Labrador et al. (2015) una persona dependiente del whatsapp siente la 

necesidad compulsiva de mirar la pantalla para comprobar si tiene llamadas 

perdidas o mensajes, de recuerdo a Echeburúa (2012) la dependencia al whatsapp 

se muestra cuando hay un uso excesivo asociado a una pérdida de control, por ello 

según Mamani (2019) aparecen síntomas de abstinencia como la ansiedad, 

depresión e irritabilidad. 

2.2.2. La dislexia  

Según Grañeras et al. (2012) es un trastorno del aprendizaje de la lectura, afecta 

de manera persistente a la decodificación fonológica y al reconocimiento de palabras  
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interfiriendo en el rendimiento académico, de acuerdo a Viera (2019) se caracteriza 

por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de 

palabras y por un déficit en las habilidades de decodificación y deletreo. 

Por su parte Peña y Bernabeu (2018)  esta dificultad de aprendizaje consiste en 

presentar un nivel lector inferior al que le corresponde por edad, precisión, fluidez y 

comprensión,  y para Alvarado et al. (2007) es un trastorno crónico, de origen 

neurobiológico, y que afecta de manera más significativa durante la etapa escolar, si 

bien persiste hasta la edad adulta.  

Para López et al. (2012) es un trastorno del lenguaje que afecta principalmente 

la habilidad de leer y escribir, por su lado para Malaga y Arias (2010) es trastorno del 

neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje afectando las áreas básicas del 

proceso fonológico y de decodificación de palabras aisladas.  

Sin embargo para Tamayo (2017) son los problemas que se genera al  

aprendizaje caracterizada por problemas en la decodificación y deletreo por parte de 

los estudiantes. Para Villa (2016) es la incapacidad de origen neurobiológico que 

presentan algunas personas para leer y escribir correctamente, sin tener por otro lado, 

una discapacidad intelectual, motriz, visual o en cualquier otro ámbito que explique 

mejor dicho trastorno. 

2.2.2.1. Fonológica 

Según Tamayo (2017) la dislexia a nivel fonológico origina inconvenientes 

en la conversión de grafema a fonema por lo que suelen cambiar sus reglas 

gramaticales. Al leer palabras conocía no se encontraba problema alguno, pero las 

palabras desconocidas para los que se encuentran en este nivel vendría a ser lo que 

es imposible de lograr. 
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 Es por ello que para Grañeras et al. (2012) genera numerosos errores en la 

decodificación y baja velocidad lectora, existiendo mayores dificultades para leer 

palabras, las mayores dificultades se dan cuando no existe correspondencia una a 

una o la asignación de fonemas a letras en lugar de a grafemas.  

Para Teran (2019) se puede encontrar problemas para interpretar palabras, 

los conflictos de tolerancia lectora, los inconvenientes de pronunciación, los 

conflictos de expresión escrita, la dificultad de cálculo y de argumento numérico y 

según Viera (2019) se puede observar  en los niños que les cuesta interpretar y lo 

hace forma lenta, imprecisa con problemas de decodificación y gran esfuerzo.  

2.2.2.2. Superficial 

Según  Tamayo (2017) la dislexia en el nivel superficial suele emplearse en 

la labor fonológica por lo que no pueden reconocer la palabra como lago 

estructurado, para Solé (2012)  las palabras están guiadas por los sonido y no por la 

lo que demanda el nivel ortografía. 

Para García (2021) se caracteriza por poder leer en voz alta palabras 

regulares y pseudopalabras pero presentar problemas con las palabras irregulares, 

para Cuetos y Valle (2008) no se tiene dificultades con las palabras regulares, 

aunque sean desconocidas, ni siquiera con las pseudopalabras, sin embargo, son 

incapaces de leer correctamente las palabras irregulares. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

Se realizó la IE Wenceslao Molina Torres de código modular 1578772 ubicada en 

la Avenida 2 de Setiembre N°553 del distrito de Putina, provincia de San Antonio de 

Putina, departamento de Puno. Se ubica a 3861 msnm, en las coordenadas: latitud: -

14.9006, longitud: -69.8619, latitud: 14° 54' 2'' sur y longitud: 69° 51' 43'' oeste, 

colindando por el norte Quilcapuncu, por el sur pedro vilca apaza, por el oeste muñani y 

por el este Quilcapuncu.  

 

Figura 1. Ubicación de la ciudad de Putina. 

Nota. Tomada de Google Maps (2021)”Ubicación de IE Wenceslao Molina Torres” 
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

Actividades 
2021  2022 

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene  Feb  Mar  

Planificación  X          

Formulación  X           

Presentación  X           

Aprobación   X          

Coordinación la IIEE   X        

Inicio de ejecución 

del proyecto 
  X       

  

Aplicación de 

instrumentos 
  X X  X X   

  

Sistematización de 

datos 
     X   

  

Redacción del 

informe de informe 
     X X X X  

Sustentación del 

informe de tesis 
       X X X 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

3.3.1. Técnicas  

Según el Minedu (2020) son procesos permanentes de evaluación y reflexión 

sobre los aprendizajes. Para el Minedu (2019) la evaluación tiene por finalidad 

contribuir al desarrollo integral del estudiante y la mejorar continua de enseñanza y 

aprendizaje, ya que tiene carácter formativo reflejándose en su procesos de aprendizaje 

de tal manera asumen nuevos retos, gestionando sus logros de manera autónoma, 

tomando en cuenta lo descrito se utilizaran las siguientes técnicas para cada variable: 
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3.3.1.1. Observación 

Se utilizo la observación en la variable “Dislexia” ya que para Rekalde et 

al. (2017) la observación es un método interactivo de recogida de información que 

requiere de la implicación del observador en los acontecimientos observados, ya 

que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente 

podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva, de la misma manera 

según Navarro (2013) es una estrategia que permite reconocer las fortalezas y 

aspectos importantes de mejorar que caracterizan el trabajo diario de aula.  

3.3.1.2. Encuesta  

Se utilizo la encuesta en la variable “WhatsApp” puesto que de acuerdo a 

Casas et al. (2013) la  técnica  de  encuesta  es  ampliamente utilizada  como  

procedimiento  de  investigación, ya  que  permite  obtener  y  elaborar datos de 

modo rápido y eficaz y para  Kuznik et al. (2015) es una técnica de recogida de 

datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un procedimiento de 

investigación.  

 3.3.2. Instrumentos 

Para Mejía (2015) se denominan instrumentos a todos los instrumentos que 

pueden servir para medir las variables, recopilar información con respecto a ellas o 

simplemente observar su comportamiento y para Gómez y Amaya (2013) es la 

forma de obtener, organizar y analizar datos. Es por ello que se tomaron en cuenta 

los siguientes instrumentos: 

3.3.2.1. Test 

Se utilizó el test de dependencia del whatsapp en la variable “Dislexia” de 

acuerdo a Medina et al. (2019) el test un conjunto de información mediante la cual 

es posible lograr conclusiones respecto de lo que se está midiendo y para Gonzalez 
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(2012) es un conjunto de información mediante la cual es posible lograr 

conclusiones respecto de lo que se está midiendo.  

3.3.2.2. Ficha de observación  

Se utilizo la Ficha de observación “Conducta lingüística y escritural” para 

la variable “Dislexia”  porque para Callejo (2014) es la situación social de observar 

el fenómeno en su funcionamiento normal y para Müller et al. (2013) mide las 

habilidades de atención selectiva hacia lo relevante, han sido consideradas críticas 

para la formación docente. 

3.4. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

Se elaboraron en función a los objetivos de investigación: para la primera variable 

de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, siendo su instrumento el test 

“Dependencia del Watsapp” adaptado de las investigaciones que realizadas por Mamani 

(2019) en  “ El nivel de dependencia al teléfono inteligente en estudiantes de la Facultad 

de Enfermería, Universidad Nacional del Altiplano Puno-2019” y Soria (2018) en “La 

dependencia al celular y felicidad en colegios privados de Villa el Salvador en Lima”; 

para la segunda variable de la investigación se utilizó la técnica de la observación, siendo 

su instrumento la ficha de observación “Conducta lingüística y escritural” aplicada por 

Castillo (2018) en su investigación “Nivel de dislexia en niños del primer grado de la IEP 

Nº 70013 barrio Mañazo – Puno en el periodo 2018”, para ambas  variables se aplicaran 

las Escalas de Likert de nivel de acuerdo y  nivel de frecuencia según Cañadas y Sánchez 

(1998), García et al. (2011) y QuestionPro (2020). Los instrumentos de la variable 

whatsapp cuenta con las siguientes dimensiones e ítems: adicción con 10 ítems y 

dependencia con 12 ítems, se consideró un total de 22 ítems para la primera variable. La 

variable dislexia tiene las siguientes dimensiones e ítems: fonología 7 ítems y superficial 

6 ítems, se planteó un total de 13 ítems para la segunda variable. 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.5.1. Población 

Según Carrasco (2009) es el conjunto de todos las unidades de análisis que pertenecen 

al ámbito donde se desarrolla el trabajo de investigación y para Hernández (2014) una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

La población se encuentra conformada por los estudiantes IV Ciclo de la Institución Educativa 

Wenceslao Molina Torres. 

Tabla 1  

Población de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres 

Código 

modular 

Nombre 

de la IEP 

Nivel / 

Modalidad 

Gestión / 

Dependencia 
Dirección Ubicación  Estudiantes  

1578772 

Wenceslao 

Molina 

Torres 

Primaria Privada  

Av. 2 de 

setiembre 

553 

Putina 129 

Fuente: Escale (2020) 

3.5.2. Muestra 

La muestra  se estableció de manera no probabilística,  ya que de acuerdo a Hernandez 

(2014) las muestras no probabilísticas son dirigidas, como procedimiento para seleccionar 

unos determinados individuos con ciertas características especificadas, al igual para Monje 

(2011) las muestras no probabilistas  se escogen de acuerdo a unas características definidas 

por la investigación,  es decir depende de decisiones que genere la investigación. La muestra 

está constituida por los 48 estudiantes del IV Ciclo de la Institución Educativa Wenceslao 

Molina Torres. 
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Tabla 2  

Muestra de la Institución Educativa Wenceslao Molina Torres 

Nombre de la 

IEP 

Nivel / 

Modalidad 
Ubicación  Grado Sección 

Wenceslao 

Molina Torres 
Primaria Putina 

Tercero 24 

Cuarto 24 

   Total  48  

 

3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para Monje (2011) y Hernandez (2014) definen  a las investigaciones no experimentales  

como la forma de recolectar información, sin cambiar o manipular  el resultados de las variables 

y de esta manera observar los fenómenos que ocurre en un ambiente determinado. Por lo cual la 

investigación es de carácter no experimental. 

3.7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

Se determinó que la investigación tiene un diseño correlacional ya que para Monje (2011) 

y Hernandez (2014) los diseños correlacionales, describen las relaciones entre  dos o más 

variables en una investigación determinada,  ya sea en términos correlacionales, o en  función de 

la relación causa-efecto, esquematizándose de la siguiente del siguiente método: 

 

Figura 2. Diseño de correlación  

M = Muestra    V1  = Variable “WhatsApp”  

V2 = Variable “dislexia”   R = Correlación  
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3.8. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Para la presente investigación se utilizó el Coeficiente de Correlacional de Pearson ya 

que Según Restrepo y Gonzales (2017)  mide el grado de sociedad que hay entre dos variables 

cuantificadas, poseen distribuciones normales. Definida de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3. Formula de coeficiente de correlación de Pearson 

Nota. Tomado de Restrepo y Gonzales (2017); García et al. (2011);Cañadas y Sánchez (1998) 

Tabla 3  

Índices de correlación de Pearson 

Valor cualitativo significado literal 

-1  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderna 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -

0,19 

Correlación negativa muy baja 

0 Correlación 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 

Fuente: Restrepo y Gonzales (2017); García et al. (2011) y Cañadas y Sánchez (1998) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

4.1.1. Resultados de las variables whatsapp y dislexia. 

Tabla 4.  

Resultados de la dimensión adicción al whatsapp 

Escala  # % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 3 6.38% 

Con frecuencia 37 78.70% 

Muchas veces  7 14.89% 

Total  47 100% 

 

 

Figura 3. Porcentaje de la adicción al whatsapp 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 4 y figura 3, evidenciamos que en las Medias Aritméticas 

de la dimensión adicción al whatsapp encontramos el 0% nunca tuvo problemas de 

adicción al whatsapp, el 0% rara vez tuvo inconvenientes por el uso excesivo del 

whatsapp, el 6.38% a veces se encontró propenso a los problemas por utilizar el whatsapp, 

el 78.70% tiene problemas con frecuencia por utilizar la aplicación whatsapp y el 14.89% 

muchas veces tiene inconvenientes por utilizar el whatsapp.  

 

Tabla 5.  

Resultados de la dependencia al whatsapp 

Escala  # % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 2 4.28% 

Con frecuencia 37 78.7% 

Muchas veces  8 17.02% 

Total  47 100% 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de la dependencia al whatsapp 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 5 y figura 4, se evidencia que en las Medias Aritméticas de 

la dimensión dependencia al whatsapp encontramos el 0% nunca tuvo necesidad de 

utilizar el whatsapp, al 0% rara vez tuvo ganas de usar el whatsapp, al 4.28% a veces le 

llamo la atención utilizar el whatsapp, al 78.70% con frecuencia le origina problemas el 

utilizar el whatsapp y el 17.02% muchas veces tiene inconvenientes por utilizar el 

whatsapp.  

 

Tabla 6.  

Resultados de la variable whatsapp  

Escala  # % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 3 6.38% 

Con frecuencia 37 78.70% 

Muchas veces  7 14.89% 

Total  47 100% 

 

 

Figura 5. Porcentaje de los resultados de la variable whatsapp  
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 6 y figura 5, se evidencia que en las Medias Aritméticas de 

la variable de investigación “whatsapp” el 0% nunca y el 0% rara vez tuvo inconvenientes 

por el uso del whatsapp, el 6.38% cuando utilizo la aplicación whatsapp a veces tuvo 

dificultades, el 78.70% con frecuencia tienen complicaciones por utilizar la aplicación 

whatsapp y el 14.89% muchas veces tiene inconvenientes por utilizar el whatsapp. 

Tabla 7.  

Resultados de la dislexia fonológica  

Escala  # % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 21 44.68% 

Casi siempre 18 38.30% 

Siempre  8 17.02% 

Total  47 100% 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la dislexia fonológica 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 7 y figura 6, se evidencia que en las Medias Aritméticas de 

la dimensión de investigación “dislexia fonológica” encontramos el 0% nunca manifestó 

problemas de dislexia fonológica, el 0% casi nunca mostro dificultades de dislexia 

fonológica, el 44.68% a veces manifestó inconvenientes de dislexia, el 38.30% casi 

siempre muestran complicaciones de dislexia fonológica y el 17.02% siempre tienen 

dificultades de dislexia fonológica. 

 

Tabla 8.  

Resultados de la dislexia superficial  

Escala  # % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 15 31.91% 

Con frecuencia 17 36.17% 

Muchas veces  15 31.91% 

Total  47 100% 

 

 

Figura 7. Porcentaje de la dislexia superficial. 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 8 y figura 7, se evidencia que en las Medias Aritméticas de 

la dimensión de investigación “dislexia superficial” encontramos el 0% nunca manifestó 

problemas de dislexia superficial, el 0% casi nunca mostro dificultades de dislexia 

superficial el 44.68% a veces manifestó inconvenientes de dislexia superficial, el 38.30% 

casi siempre muestran complicaciones de dislexia superficial y el 17.02% siempre tienen 

dificultades de dislexia superficial. 

Tabla 9.  

Resultados de la variable dislexia. 

Escala  # % 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 7 14.89% 

Con frecuencia 32 68.09% 

Muchas veces  8 17.02% 

Total  47 100% 

 

 

Figura 8. Porcentaje de los resultados de la variable dislexia. 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 9 y figura 8, se evidencia que en las Medias Aritméticas de 

la variable de investigación “dislexia” encontramos el 0% nunca manifestó problemas de 

dislexia, el 0% casi nunca mostro dificultades de dislexia, el 14.89% a veces manifestó 

inconvenientes de dislexia, el 68.09% casi siempre muestran complicaciones de dislexia  

y el 17.02% siempre tienen dificultades de dislexia. 

4.1.2. Resultados de la prueba estadística a las variables de estudio. 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

ho: Los resultados del “R” ≤ 0, No existe relación entre el WhatsApp y la Dislexia 

ha: Los resultados del “R”> 0, Existe relación entre el WhatsApp y la Dislexia. 

b) Nivel de significancia 

µ = 0.05  

Si, p > o, rechazamos la ha y aceptamos la ho. 

Si, p ≤ o, rechazamos la ho y aceptamos la ha. 

c) Criterio de decisión 

Si, r ≤ 0, rechazamos la ha y aceptamos la ho. 

Si, r > 0, rechazamos la ho y aceptamos la ha 
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d) Prueba estadística 

 

Tabla 10.  

Correlación de las variables de estudio 

 Whatsapp Dislexia 

Whatsapp 

Correlación de 

Pearson 
1 0,719 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 47 47 

Dislexia 

Correlación de 

Pearson 
0,719 1 

Sig. (bilateral) 0,00  

N 47 47 

 

 

Figura 9. Correlación de los puntos de dispersión. 

Interpretación: 

Se determinó la existencia de una correlación estadística entre la variable de 

investigación whatsapp y sus dimensiones “adicción y dependencia” con la variable de 

investigación dislexia y sus dimensiones “fonológica y superficial”, obteniendo la prueba 

R² = 0.5165

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

W
h
at

sA
p

p

Dislexia



44 

 

estadística es de r =0.719, pues de acuerdo al nivel de Coeficiente de Correlación de 

Pearson se encuentra en una correlación positiva alta, por lo que se rechaza la ho y se 

acepta la ha.  Para conocer la confiabilidad de los resultados se obtuvo un nivel de 

confianza de p=0.00 siendo menor de confianza propuesto de µ=0.05, lo que quiere decir 

que se rechaza la ho y se acepta la ha. Entonces podemos afirmar que existe relación 

significativa entre el whatsapp y la dislexia en los estudiantes del IV ciclo de la Institución 

Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021. 

4.2. DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados se puede observar que los estudiantes están propensos 

a tener dependencia de los aparatos electrónicos y no solo al whatsapp, sino también a las 

diferentes aplicaciones  que se pueden instalar muy fácilmente del Google Play, a pesar 

que de que para Gómez (2017) debería ser un servicio de mensajería instantánea con el 

propósito es comunicar y para Martinez et al. (2021) debería ofrecer una participación 

afectiva sin afectar su desenvolvimiento emocional y social,  los resultados muestran que 

es  necesario crear una estrategia donde los estudiantes puedan tener más control de lo 

que ven y hacen en el internet, pues la adicción y dependencia a los aparatos electrónicos 

y aplicaciones digitales no es nada nuevo, según Heras et al. (2015) el 42 % de los 

alumnos mostraron que es el teléfono móvil el medio tecnológico del que no les gustaría 

aislarse y de acuerdo a los resultados hallados hay una mayor tendencia a utilizar el 

whatsapp como herramienta para comunicarse con la excusa de escuchar música, los 

resultados de la dependencia del WhatsApp muestran que el 78% de los estudiantes 

frecuentemente utiliza el WhatsApp para poder comunicarse, lo que contrasta con lo 

manifestado por  Mamani (2019) donde el 82%de los estudiantes siempre se encuentran 

conectados a las redes sociales, lo que quiere decir que los niños están expuestos por mas 
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tiempo a esta aplicación generando problemas de adicción y a su vez problemas en sus 

distintas habilidades académicas. 

Esto generaría problemas de dislexia en los niveles fonológicos y superficiales, 

pues los estudiantes al no tener control de los leen y escriben podrían dejarse llevar por 

lo que ven en el whatsapp, los resultados de la investigación concerniente a la dislexia 

coinciden con lo manifestado por Peñalver (2019), Pari (2017) y Ticona (2018)  porque 

hoy en día la comunicación digital-virtual hace que descuidemos los aspectos  que 

demandan la ortografía y la gramática, deberíamos tener en cuenta que el whatsapp u otra 

red social puede ser un aliado de divulgación del buen uso de la ortografía y gramática, 

ya que la población en general esta sumergida en el internet y son estas personas las que 

consumen lo que  se ve en las diferentes plataformas, los resultados de la observación de 

conducta lingüística y escritural muestra que el 68% de estudiantes frecuentemente 

desarrollan problemas superficiales y fonológicos, contrasta con lo manifestado por 

Galdós y Lazaro (2015) donde a mayor porcentaje de utilidad del lenguaje chat de las 

plataformas digitales de Facebook y WhatsAppweb disminuye el uso correcto de la 

ortografía y también lo descrito en los niveles de atención  de Herrera (2016)  en el cual 

el grado de dislexia evoluciona a más interacción con las aplicaciones tecnológicas.  

Es por ello que existe una coincidencia muy grande entre los hábitos de uso del 

whatsapp y los niveles de dislexia que tienen los estudiantes, pues de acuerdo a Barba et 

al. (2019) la dislexia como necesidad educativa requiere una atención especializada, 

cuando esta no se logra por parte del docente y de los que ejercen una influencia formativa 

en los niños, puede traer consecuencias educativas y emocionales.  Los resultados de la 

investigación coinciden por lo manifestado por Cabanillas (2021) el establece que la 

causa principal de la resistencia al aprendizaje de las reglas ortográficas tiene una relación 

directa con los métodos que utilizan los maestros al desarrollar sus sesiones. Para que los 
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estudiantes no tengan dislexia sería bueno trabajar en que el alumno domine los 

contenidos básicos de su lengua, ortografía y estilo; y por parte de las herramientas 

digitales enseñarles a utilizar los auto correctores, leer detenidamente lo que leen para 

saber si tienen coherencia y cohesión, recordándoles que pueden equivocarse, ya que las 

plataformas digitales ofrecen la capacidad de poder editar lo que escriben.  

Ambas variables muestran una correlación aceptable, la dependencia de una 

aplicación puede generar problemas en el aprendizaje de los estudiantes como los muestra 

Ancalle (2018) donde la ortografía que se utiliza y el hecho que esté de moda no tomar 

en cuenta las reglas ortográficas afecta la comunicación escrita de los estudiantes, a su 

vez el hecho de utilizar estas palabras sin ninguna cohesión y coherencia desencadena 

que no se les llegue a entender, pues ellos vienen creando un lenguaje nuevo. Por otro 

lado la relación de nuestros resultados pueden evidenciarse en el trabajo realizado por 

Medina y Sanchez (2019) quien concluyo en que los rasgos léxicos en los textos virtuales 

no tienen lógica y que la virtualidad ofrece otro tipo de comunicación,  esto generaría 

dependencia de estos signos gramaticales al momento de hacer redacciones serias. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA.   Se concluye que existe relación significativa entre el whatsapp y la dislexia 

de los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa Wenceslao 

Molina Torres, Putina 2021; ya que, a través de la prueba estadística de las 

medias aritméticas de la investigación, se determinó que existe una 

correlación positiva alta entre ambas variables con una r =0.719. Esto se 

deba a que los desafíos actuales demandan que los niños tengan acceso a 

las plataformas y aplicaciones digitales, sumado a ello, el poco 

compromiso de los estudiantes por utilizar estas herramientas de manera 

eficientes en su educación, desviando ese tiempo a realizar otro tipo de 

actividades.  

SEGUNDA.   Se concluye que el mayor porcentaje de los estudiantes del IV ciclo de la 

Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021; muestran 

adicción al whatsapp, ya que el 93.59% pasan horas conectados a internet, 

para mandar mensajes, grabar audios, compartir imágenes, esto a causa de 

que los padres de familia no realizan un correcto seguimiento de lo que 

hacen sus menores hijos con su celular. De la misma manera se pudo 

concluir que los estudiantes tienen una dependencia a estar al tanto del 

whatsapp, pues el 95.72% necesita tenerlo cerca y estar al tanto de los 

mensajes que puedan llegar a sus aparatos móviles, muchos de los 

estudiantes realizan sobresaltos cuando les llega un mensaje y el tono que 

emite el celular cuando se activan las notificaciones es conocida por todos 

los estudiantes, quienes sacan sus celulares para saber si el mensaje es para 

ellos, a pesar de que el sonido se haya dado a muchos metros de distancia 

de donde están ellos. 
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TERCERA.   Se concluye que existe dislexia en los estudiantes del IV ciclo de la 

Institución Educativa Wenceslao Molina Torres, Putina 2021; ya que el 

55.32% manifiestan dificultades al menos en separar incorrectamente de 

silabas o palabras, unir incorrectamente de palabras e inventar palabras en una 

determinada oración. Se concluye también que el 68.08% muestran confusión en 

las separar incorrectamente silabas o palabras, incorrecta pronunciación al 

escribir palabras, visible dificultad al leer las palabras y sustitución de letras o 

palabras. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

PRIMERA.  Realizar investigaciones sobre cuáles son las aplicaciones que se pueden 

utilizar en el aprendizaje de los estudiantes, de esta manera estandarizar la 

funcionabilidad de estas herramientas digitales. 

SEGUNDA.  Realizar investigaciones de las posibles secuelas que puedan dejar el uso 

de las distintas aplicaciones digitales en los estudiantes. 

TERCERA.  Realizar talleres de concientización a los padres de familia sobre la 

importancia del acompañamiento del tiempo que utilizan los aparatos 

electrónicos y la administración de las aplicaciones de las que hace uso. 
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