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RESUMEN 

 

Actualmente con el devenir inevitable de la tecnología, el internet se ha convertido en una 

herramienta útil para el desarrollo y la interacción del individuo, ya que permite a las personas 

socializar desde la comodidad del usuario, generándose así en los últimos años la aparición de 

dependencias alrededor de su uso por los individuos sin distinción de edad, genero, nivel escolar etc. 

Los adolescentes son grupo muy vulnerable a presentar o desarrollar comportamientos en relación 

con el uso excesivo de dispositivos móviles, conllevando diversos efectos secundarios relacionados 

con el comportamiento de ellos. El estudio tiene como objetivo caracterizar el comportamiento de 

algunos parámetros del sueño de calidad en adolescentes de 12 a 16 años con uso excesivo de los 

dispositivos móviles del Colegio Milagros Ferreira de San Francisco de Macorís. El estudio ha sido 

de diseño descriptivo y de enfoque cuantitativo; como instrumento han sido aplicados, la Escala 

“Social Media Addiction Scale-Student Form” (SMAS-SF); El Cuestionario Oviedo de Sueño 

(COS), el Índice de calidad de sueño Pittsburgh (PSQI) y una encuesta aplicada a los docentes del 

Colegio Milagros Ferreira para definir el rendimiento académico de los estudiantes. Dentro de los 

resultados y hallazgos se ha obtenido que la mayor parte de la población estudiantil no es consciente 

del tiempo que emplean en el uso de los dispositivos móviles y las redes sociales, desarrollando 

dependencia a éstos, ya que solo sienten satisfacción por estar conectados; según los resultados de 

las pruebas aplicadas para medir el sueño de calidad, las mismas arrojan que predominan en gran 

parte de los estudiantes problemas en diferentes aspectos del sueño, mostrando dificultades para 

conciliar y mantener un sueño efectivo, derivando esta situación a insomnio leve, perturbaciones 

del sueño, así como disminución en el rendimiento escolar. Por lo mismo, el uso inadecuado de los 

dispositivos y las redes sociales debe de ser tomado a consideración por los adultos responsables 

de los adolescentes para evitar afecciones a nivel fisiológico, psicológico y social. 

 

Palabras claves: dispositivos móviles, adicción, rendimiento académico, sueño, parámetros de 

calidad del sueño. 

  



 

CONCLUSIONES 

Se concluye la investigación con lo siguiente: 

Se evidencian anomalías en algunos parámetros del sueño de calidad, siendo más evidente en la 

perturbación del sueño, disfunción diurna y la conciliación del sueño, en parte de los estudiantes 

del Colegio Milagros Ferreira, esto por la vulnerabilidad al uso continuo de dispositivos 

electrónicos y la satisfacción que les proporciona estar conectados al internet y las redes sociales, 

lo que daría respuesta al objetivo general. 

En respuesta al primer objetivo específico, el cual consiste en describir las causas que se generan 

debido al uso excesivo de los dispositivos móviles por parte de los adolescentes, se destaca la 

necesidad del uso de celulares u otros dispositivos y la satisfacción que esto le produce, también se 

ha señalado que los adolescentes encuestados buscan conectarse a Internet en todos los dispositivos 

móviles para poder acceder a las redes sociales; necesitan estar actualizados la mayor parte del 

tiempo. 

El segundo objetivo específico dirigido en identificar las peculiaridades de los parámetros del sueño 

de calidad en los adolescentes del colegio Milagros Ferreira donde se ha evidenció que los 

participantes muestran algún tipo de anomalía en distintos indicadores de lo que sería un sueño 

de calidad y cantidad, lo cual incide en el funcionamiento escolar. 

En cuanto al tercer objetivo específico, se ha perseguido describir el efecto en el rendimiento 

académico de los parámetros del sueño explorados en los adolescentes que presentan uso excesivo 

de los dispositivos móviles en el Colegio Milagros Ferreira, se ha observado que, la gran mayoría 

de los estudiantes poseen un rendimiento regular; evidenciado de este modo que los estudiantes no 

poseen un esquema de aprendizaje en el cual sean diligentes en su rendimiento académico, 

elemento que se observa directamente proporcional con la presencia del consumo excesivo de 

dispositivos móviles. 

El sueño es fundamental para el cumplimiento óptimo de las funciones cognitivas, y, si el mismo se 

ve comprometido afecta de manera negativa el desempeño escolar, social o laboral. El uso de los 

dispositivos tecnológicos de manera prolongada en niños y adolescente provoca grandes afecciones 

como insomnio, sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, entre otros.
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