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RESUMEN 

 

 

Esta indagación tuvo como propósito establecer la relación entre el uso de las redes sociales y las 

habilidades sociales en una muestra de escolares del nivel secundario perteneciente a la Institución 

Educativa “Santa María de Breña” del distrito de Breña. La investigación realizada fue de tipo  

básico, diseño no experimental y nivel correlacional. Se encuestó a 164 estudiantes, considerando 

a jóvenes entre 13 y 17 años de edad, de sexo masculino y sexo femenino, respectivamente. A esta 

muestra de estudiantes se les administró el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) 

de Escurra y Salas (2014) y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero (2000). Los 

hallazgos corroboraron una relación negativa, de intensidad baja y estadísticamente significativa 

(r = -.209; sig. = .049) entre las variables de estudio mencionadas. Por su parte, el 46.3% (76) de 

escolares mostraron un abuso de las redes sociales y el 45.1% (74) manifestaron un nivel de 

habilidades sociales medio. La dimensión obsesión por las redes sociales (rs = -.182; sig. = .031) 

y uso excesivo (r = -.160; sig. = .046) guardó relación inversa y estadísticamente significativa con 

las habilidades sociales. Finalmente, se concluyó que, a mayor uso de las redes sociales 

disminuyen proporcionalmente los puntajes de habilidades sociales en la muestra de estudio. 

 
 

 

Palabras clave: Adicción, redes sociales, habilidades sociales, adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this inquiry was to establish whether there is a relationship between the use of 

social networks and social skills in a sample of secondary school students belonging to the 

Educational Institution "Santa María de Breña" in the district of Breña. The research carried out 

was of a basic type, non-experimental design and correlational level. A sample of 164 students 

was surveyed, considering young people between 13 and 17 years of age, male and female, 

respectively. This sample of students was administered the Social Network Addiction 

Questionnaire (ARS) by Escurra and Salas (2014) and the Social Skills Scale (EHS) by Gismero 

(2000). The findings corroborated a negative relationship, of low intensity and statistically 

significant (r = -.209; sig. = .049) between the mentioned study variables. For their part, 46.3% 

(76) of schoolchildren showed abuse of social networks and 45.1% (74) showed a medium level 

of social skills. The dimension obsession with social networks (rs = -.182; sig. = .031) and 

excessive use (r = -.160; sig. = .046) was inversely and statistically significantly related to social 

skills. Finally, it was concluded that the higher the use of social networks, the social skills scores 

in the study sample decrease proportionally. 

 
 
 

Keywords: Addiction, social networks, social skills, adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que la Internet apareció en el año 1969 esta se ha convertido en uno de los servicios 

esenciales que se extienden por todo el mundo, facilitando el acceso a la información, a la 

comunicación digital y el entretenimiento entre los usuarios, lo cual permite llevar a efecto 

distintas y variadas tareas de una manera rápida y ágil. Su uso frecuente, entre adolescentes y 

adultos, se ha hecho una necesidad cada vez mayor, motivo por el que se han creado recursos para 

entablar y mantener una comunicación en línea, denominada redes sociales. Se sabe que su uso en 

forma excesiva evidencia claros indicadores de adicción, evidentes en el origen de problemas 

interpersonales que involucran a las habilidades sociales. 

El progreso de este estudio se establece en cinco capítulos específicos. En el capítulo I se 

considera el planteamiento del problema, aquí se incluyó la formulación, objetivos, justificación y 

limitaciones. En el capítulo II se desarrollan los antecedentes existentes en el contexto 

internacional y nacional, las bases teóricas sobre la adicción al uso de las redes sociales y las 

habilidades sociales, así como la mención de una serie de investigaciones realizadas sobre el tema 

investigado y la formulación de hipótesis. 

En el capítulo III se expone la metodología que abarca la selección del método, enfoque, 

tipo y diseño de indagación, así como la descripción de la población, muestra y muestreo. Se 

procede con la operacionalización de las variables y termina explicando la técnica e instrumentos 

de recolección de datos. En el capítulo IV se presentan los hallazgos, plasmados en estadísticos 

descriptivos e inferenciales, que son discutidos y analizados. Finalmente, en el capítulo V se 

establecen las conclusiones y recomendaciones a las que se arribó. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Actualmente la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados trayendo consigo las 

TIC`s, que están íntimamente relacionadas con el uso de las redes sociales; imprescindibles para 

la comunicación social y académica. En tal sentido, es posible observar cómo los adolescentes 

para realizar tareas o trabajos grupales ya no se reúnen de manera presencial, sino a través de estas 

redes, conformándose los famosos grupos de WhatsApp para coordinar tareas. Así, cada vez más, 

el adolescente pierde contacto físico con el ser humano y la oportunidad de poner en práctica las 

habilidades sociales aprendidas en la niñez. En consecuencia, el adolescente sin darse cuenta se 

sumerge en el mundo virtual olvidándose de prestar atención a la gente que los rodean o que 

constituyen su círculo social. 

La práctica de las redes sociales se caracteriza por una conducta repetitiva donde el 

individuo obtiene placer en primera instancia; luego, esta práctica se vuelve un hábito difícil de 

controlar, asociándose a niveles altos de ansiedad. El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática ([INEI], 2014), manifiesta que el Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2012, 

investigó a 190 adolescentes con edades de 12 a 17 años con adicción cibernética; aumentando 

esta cifra a 201 casos por la misma problemática, en el año 2013. También, en Lima, de cada 100 
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jóvenes con edades entre 12 y 17 años, 91 de ellos usa el servicio de Internet. Esto evidencia la 

persistencia en el uso y abuso por parte de los menores, similares a la adicción a sustancias 

psicoactivas (Echeburúa y Requesens, 2012). 

Por otra parte, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos interpersonales 

que cada individuo adquiere a lo largo del tiempo. Sin embargo, conforme a lo que arrojan los 

estudios, se han adoptado otros recursos de interacción social, haciendo que las personas y la 

manera en cómo se desenvuelven cambie drásticamente (Bernete, 2010; Buckingham, 2008; 

Lenhart et al., 2007; Livingstone, 2008; Rubio-Gil, 2010). Respecto a la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) este constructo ayuda a que la población adolescente potencie las 

habilidades básicas con el fin de optimizar el desarrollo y enfrentar eficazmente las demandas que 

aparecen, además promueve la competitividad hacia la madurez. 

En consecuencia, los adolescentes limitan sus relaciones interpersonales, haciendo caso 

omiso a los espacios que tienen para interactuar con sus familiares, amigos, profesores y más, lo 

cual genera dificultad para observar, escuchar, empezar una conversación, autocontrolarse y tener 

una comunicación asertiva. Al respecto, Hirsh (1985) afirma que durante la adolescencia comienza 

a articular un repertorio de identidades sociales, donde el objetivo primordial es crear nuevas redes 

sociales que proyecten estas nuevas identidades, entonces se concluye que un comportamiento 

adictivo hacia el servicio de Internet perjudicaría dicha tarea. 

En suma, las redes sociales, en primera instancia, no son un problema, pero lo son cuando 

se usan con poco control. Por este motivo, en base al actual fenómeno y problemática se consideró 

necesario investigar el uso de redes sociales y las habilidades sociales en una muestra adolescente 

en Lima. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

 ¿Existe relación entre el uso de redes sociales y las habilidades sociales en adolescentes de 

una institución educativa privada del distrito de Breña? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1. ¿Cuáles son los niveles del uso de redes sociales en adolescentes? 

 
2. ¿Cuáles son los niveles de las habilidades sociales en adolescentes? 

 

3. ¿Existe relación entre la dimensión obsesión por las redes sociales y habilidades sociales 

en adolescentes? 

4. ¿Existe relación entre la dimensión falta de control personal y habilidades sociales en 

adolescentes? 

5. ¿Existe relación entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y habilidades 

sociales en adolescentes? 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Determinar si existe relación entre el uso de redes sociales y las habilidades sociales en 

adolescentes de una institución educativa privada del distrito de Breña. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
1. Describir los niveles del uso de redes sociales en adolescentes. 

 

2. Describir los niveles de las habilidades sociales en adolescentes. 
 

3. Determinar si existe relación entre la dimensión obsesión por las redes sociales y 

habilidades sociales en adolescentes. 
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4. Determinar si existe relación entre la dimensión falta de control personal y habilidades 

sociales en adolescentes. 

5. Determinar si existe relación entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y 

habilidades sociales en adolescentes. 

1.4. Justificación de la investigación 

 

1.4.1. Teórica 

 

Este estudio nos permitió revisar y analizar sistemáticamente los fundamentos teóricos y 

conceptuales que explican la dependencia a las redes sociales y adquisición de habilidades sociales 

en un contexto especifico, que forma parte de Lima Metropolitana. En tal sentido, nos aproximó a 

dos variables muy cercanas a escolares pertenecientes a un colegio de un distrito popular como 

Breña, caracterizado por su pequeña extensión geográfica, dinámica actividad comercial y de 

intenso tráfico vehicular. 

1.4.2. Metodológica 

 

Los instrumentos de medición elegidos: “Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales de 

Salas y Escurra (2014)” y la “Escala de Habilidades Sociales de Gismero (2000)”, respondían a 

las expectativas del investigador. Ambos instrumentos fueron sometidos a un riguroso proceso de 

validez y confiabilidad, obteniendo evidencias psicométricas en una muestra peruana similar a la 

del estudio. 

1.4.3. Practica 

 

Los resultados estadísticos obtenidos nos permitieron rescatar conclusiones acerca de la 

elaboración de programas de carácter preventivo y/o de intervención según sea el caso en la 

muestra objeto del estudio, dirigidos por profesionales calificados de la salud mental; dichas 

acciones tienen como propósito desarrollar e incrementar comportamientos sociales aceptables y 
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reducir la frecuencia de este comportamiento, de esta manera mejoraremos las relaciones 

interpersonales y contribuiremos con el bienestar psicológico del estudiante. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

La recopilación de los datos se realizó a través de la aplicación de dos cuestionarios 

seleccionados; los mismos que, por disposición de los docentes de aula se administraron en un 

lapso de 15 minutos para completar la encuesta, exigiendo a los alumnos responder a la brevedad 

posible. Este hecho propició que los estudiantes no tuvieran mucho tiempo para pensar en la 

respuesta que debían elegir. 



17 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

En Colombia, Carmona et al. (2019) investigaron a 324 colegiales, mujeres y varones, del 

nivel de secundaria, de Ceja, con el propósito de identificar el peligro de dependencia a las 

plataformas digitales y la conexión a Internet, relacionados con el bienestar mental y las 

capacidades sociales. Aplicaron la “Escala de Riesgo de Adicción a las Redes Sociales e Internet  

(ERA-RSI)” de Peris et al. (2018), y la “Lista de Chequeo Conductual de Habilidades Sociales de 

Goldstein”. Por último, aplicaron la “Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes” de Ryff  

(1989). Los resultados mostraron que existía relación entre estas variables, las que al coincidir con 

otros problemas subjetivos ponían en riesgo una sintomatología adictiva. Sin embargo, cuando se 

desarrollaban bajo control y con supervisión, contribuían al desarrollo personal y estructuración 

de la personalidad óptima. En conclusión, el uso de la Internet y redes sociales facilitarían una 

mayor comunicación, pero su abuso puede repercutir en un gran riesgo de adicción. 

En Ecuador, Ortiz (2019) realizó un estudio a 150 universitarios de las carreras 

profesionales de Tecnologías y Sistemas de la información, Contabilidad/Auditora, Diseño de 

productos, Administración de empresas, Psicología, Jurisprudencia de la Pontifica Universidad 
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Católica del Ecuador. La finalidad fue investigar la correlación entre adicción a Facebook y 

habilidades sociales. Se evaluó con la Escala de Adicción a Facebook de Bergen (BFAS) de 

Andreassen (2012) y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein (1989). Respecto 

a los hallazgos, se determinó que no existió correlación significativa entre ambas variables. Una 

de las características encontradas en individuos con adicción a Facebook fue que presentaron un 

ansia intensa y tuvo relación con el paso del tiempo y la demora académica. Además, la dificultad 

o limitación de un individuo en el adecuado manejo de las habilidades sociales se manifestó en la 

timidez, perspectiva de inadecuación, incompetencia social, miedo a desvalorización y estilo de 

comunicación pasiva en la interacción con otras personas. En cuanto a las habilidades sociales, se 

ubicaron en el nivel normal respecto a sus dimensiones y en todas las carreras universitarias. 

En Colombia, Blanco et al. (2018) efectuaron un estudio descriptivo, correlacional y con 

diseño no experimental, al evaluar a 114 universitarios de una universidad privada de Cúcuta. El 

objetivo fue establecer si existía correlación entre el uso de las redes sociales y habilidades 

sociales. Para la recogida de datos, se recurrió al Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

y la Escala Multidimensional de Expresión Social (EMES). Después de analizar los datos, se 

concluyó que existía una asociación significativa y desfavorable entre ambas variables. Se observó 

que cuanto mayor es la adicción, menor es la habilidad para manifestar aptitudes sociales. Por otro 

lado, la mayor cantidad de estudiantes manifestaron adicción generalizada. Finalmente, respecto a 

las habilidades sociales, los componentes cognitivos se encontraron adecuadamente manifestados; 

no obstante, demostraban un miedo moderado al realizar circunstancias demandantes, así como 

miedo de nivel moderado a practicar y aceptar cumplidos. Se concluyó entonces que, las 

habilidades sociales de los jóvenes relacionados con los componentes motores, fueron aquellas 

capacidades que les costó más expresar. 
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En Colombia, Betancourth et al. (2017) realizaron un estudio en 82 estudiantes (44 mujeres 

y 38 varones) de 10mo grado y de una institución educativa estatal de una ciudad de Colombia, el 

objetivo se basó en determinar el nivel de habilidades sociales respecto al proceso de 

comunicación. Fue cuantitativa, descriptiva y transversal. Usaron la Escala de Habilidades 

Sociales de Alvarado y Narváez (2010). Como datos hallados, se determinó que, la muestra 

manifestó un nivel superior al promedio de habilidades sociales (210.28); por otro lado, se pudo 

inferir que las mujeres manifestaron mejores niveles de habilidades sociales. Finalmente, con base 

en las dimensiones, se halló que existieron diferencias significativas entre ambos sexos solo en la 

dimensión de comprensión y expresión de las emociones. 

En Colombia, Galindo y Reyes (2015) investigaron la correlación entre el uso de Internet 

y las habilidades sociales. La muestra estuvo determinada por 108 estudiantes de las carreras de 

Comunicación Social, Psicología y Periodismo de la Universidad Los Libertadores de Bogotá,  

cuyas edades iban desde los 19 hasta los 39 años. Aplicaron el Cuestionario de Patrón de Uso de 

Internet adaptado por Choliz y Villanueva (2012), el Test de Adicción a Internet (IAT) de Young 

(1998) y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero (2010). Los resultaron mostraron 

que la frecuencia de interacción con la web en los alumnos de Psicología fue de 70.4% quienes se 

conectaban todos los días, mientras que el 5.6% se conectaba de una a dos veces por semana; entre 

alumnos de Periodismo y Comunicación Social un 90.7% se conectaba a la red diariamente, y el 

1.9%, de tres a cuatro veces a la semana. Por otro lado, se halló una correlación negativa de 

intensidad media (-.331) entre ambas variables, explicando que, mientras más usaran el Internet,  

menores eran las habilidades sociales. Asimismo, que cuanto mayor era el uso de la internet menor 

era la capacidad de expresarse espontáneamente, cortar relaciones que deseaban conservar en un 

futuro y manifestar requerimientos a otros individuos. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Montes (2020) ejecutó una investigación en 300 alumnos de nivel secundaria, de ambos 

sexos, de la I.E. Juan Jiménez Pimentel en Tarapoto, con el propósito de verificar si existía 

correlación entre la adicción a redes sociales y habilidades sociales. Como instrumentos utilizó el 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (Meyva) de Mendoza y Vargas, y la Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) de Gismero. Los resultados mostraron una correlación significativa,  

directa y alta (r = .899, p = 0.01) entre ambas variables e, igualmente, todas las dimensiones de la 

variable habilidades sociales estuvieron correlacionadas de manera significativamente alta con la 

adicción a las redes sociales. Al mismo tiempo, un 54.3% se identificó con un nivel promedio en 

cuanto a las habilidades sociales, como la adquisición de un óptimo manejo de crear y desarrollar 

destrezas a la hora del contacto interpersonal. Finalmente, también el 54.3% de los alumnos tenía 

un nivel promedio en adicción hacia las redes, demostrando la existencia de riesgo hacia el uso 

desmedido. 

Romo (2018), elaboró una investigación cuyo objetivo fue determinar el grado de 

correlación entre adicción a Internet y las habilidades sociales en alumnos de nivel secundario de 

un centro educativo particular de Villa El Salvador. El método utilizado fue el hipotético-deductivo 

con un diseño no experimental, transversal y descriptivo-correlacional. Se encuestó a 250 alumnos 

de 1ro a 5to grado de nivel secundario. Como instrumentos de evaluación se utilizaron la Lista de 

Evaluación de Habilidades Sociales creado por el Instituto de Salud Mental “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi” (2005) y la Escala de Adicción a Internet de Lima (EAIL) elaborada por Lam et 

al. (2011). Los resultados arrojaron que el 75.6% (189) se encontró en riesgo de presentar adicción 

hacia el Internet y el 16.0% (21) manifestaron comportamientos adictivos a Internet; respecto a las 

habilidades sociales. El 27.6% (69) estuvieron en un nivel promedio, el 17.6% (44) en un promedio 
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bajo y solo el 3.6% (9) en nivel bajo. Además, la adicción a Internet mostró correlación inversa y 

significativa con las habilidades sociales en sus dimensiones: asertividad, toma de decisiones 

comunicación y autoestima. Finalmente, existió una correlación significativa, inversa y baja entre 

ambas variables (rho = -.313; p = .00). 

Ikemiyashiro (2017) desarrolló un estudio con el fin de hallar la correlación entre uso de 

redes sociales y habilidades sociales en una población de adolescente y jóvenes de Lima 

Metropolitana. Fue correlacional, con un diseño no experimental y transaccional. La muestra 

estuvo constituida por 323 individuos, seleccionada a través del muestreo no probabilístico, 

mediante el método bola de nieve, cuyos requisitos exigían estar en un rango de 15 a 30 años de 

edad, además de contar con usuarios activos en redes sociales y tener acceso a dispositivos 

electrónicos. Utilizó el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) de Escurra y Salas 

(2014) y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero (2005). Según los resultados del 

examen ARS reveló que el 36% de las personas se ubicaban en un nivel medio respecto a la 

obsesión por las redes sociales. En cuanto a la falta de control personal, el 43.5% se encontró en 

el rango medio. En cuanto al uso excesivo de las redes sociales, el 32.9% se situó en el rango alto. 

Las dimensiones de falta de control personal y obsesión por las redes sociales mostraron una 

relación significativa e inversa con las habilidades sociales. Finalmente, se concluyó que el uso de 

estas redes se correlaciona inversamente con la variable habilidades sociales (-.333). 

Díaz y Valderrama (2016) ejecutaron una investigación para comprobar la correlación 

entre las variables habilidades sociales y dependencia a las redes sociales en universitarios de 

Chiclayo. Fue de enfoque cuantitativo, no experimental, con un diseño transversal y de tipo 

correlacional. Se encuesto a 125 estudiantes cuyas edades fueron de 18 a 24 años. Los instrumentos 

elegidos fueron: Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero y la Escala de Dependencia a 



22 
 

las Redes Sociales de Castro et al. (2013). Los resultados hallaron que existió correlación altamente 

significativa (p< 0.01) entre ambas variables. Por otro lado, el nivel de habilidades sociales en el 

que se encontraron los estudiantes fue promedio con un 53% y el 56% manifestó dependencia a 

las redes sociales. Como conclusión, los estudiantes que abusan de las redes sociales evidencian 

dificultades para relacionarse interpersonalmente, como lo formulan Castro et al. (2013) usando 

estas redes cibernéticas para reflejar lo que sienten y piensan con los demás. 

Domínguez e Ybañez (2016), desarrollaron un estudio con la finalidad de determinar la 

correlación entre la adicción a redes sociales y las habilidades sociales en alumnos de una 

institución educativa privada. Fue aplicada y pura, con un diseño de estudio descriptivo y 

correlacional. Además, la muestra la conformaron 205 jóvenes, de ambos sexos, siendo 104 

varones y 101 mujeres, de 12 a 16 años, del 1ero al 5to año de secundaria, se utilizó también un 

muestreo probabilístico. Los cuestionarios que se usaron fueron la Escala de Actitudes hacia las 

Redes Sociales, elaborada por Domínguez (2011) y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

desarrollada por Goldstein (1980). Los resultados evidenciaron que, los niveles de adicción a redes 

sociales se encontraron en un grado promedio siendo representado por el 46.3% de la muestra.  

Asimismo, el 40% demostró un nivel significativo en las habilidades sociales iniciales; el 46% 

exhibió un nivel medio en relación a las habilidades sociales más avanzadas. Además, el 38.5% 

obtuvo un nivel alto en habilidades sociales alternativas a la agresión, mientras que el 37.1% 

mostró un alto grado en habilidades de planificación. Finalmente, se determinó que existía una 

relación importante (p< .01) entre la dependencia a las redes sociales y las habilidades sociales,  

demostrando que a medida que aumenta la adicción, se observa una disminución en el nivel de 

habilidades sociales en los jóvenes. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Adicción a redes sociales 

 

2.2.1.1. Definición 

 

Las redes sociales son, como lo mencionan Gonzales et al. (2009), un fenómeno de 

diversión que los individuos usan cada vez con más frecuencia; además, viene a ser un grupo 

virtual donde un grupo de individuos se conectan mediante la herramienta web, el cual brinda 

acceso a sitios de Internet. El principal objetivo es intercambiar comunicación de manera continua, 

siguiendo normas y reglas ya conocidas. Las personas activas se manifiestan cómodos al 

integrarse en un grupo; puesto que participan compartiendo similares ideales, intereses, gustos y 

afinidades. Estas son un nuevo sentido del Internet, además es importante recalcar que la web ya 

no solo es utilizada con el fin de buscar información, enviar correos electrónicos y mensajes, hoy 

en día las personas que se benefician de las redes participan para comunicarse como para brindar 

información; al mismo tiempo, fácilmente se pueden compartir fotos, música, videos, y más. Es 

entonces, una forma que usan las personas para expresar emociones, pensamientos, contenidos y 

hasta comentar ciertas discrepancias. 

Por su lado, Orihuela (2008) refiere que las redes sociales, permiten a los usuarios tener un 

contacto mutuo, compartiendo información, coordinando acciones y más. El desarrollo de estas 

plataformas virtuales ha traído consigo un desplazamiento evidente y progresivo a la vez, del 

contacto personal, lo cual puede traer como consecuencias la afección hacia las relaciones 

interpersonales y la disminución de ciertas habilidades para poder interpretar el estado anímico de 

cada individuo, además de entender su lenguaje corporal y hasta dejar de ser asertivos; e incluso,  

en un futuro, se podría buscar evitar el contacto con las personas (Carballo et al., 2012). 
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Sin embargo, así como nos facilita múltiples beneficios también existe la posibilidad de 

volverse dependientes a ellos, de esta forma va aumentando la necesidad de estar conectados 

continuamente. Sobre ello, West y Brown (2013) mencionan que los indicadores imprescindibles 

que señalan que una actividad es ahora parte de una adicción es la falta de control sobre esta 

actividad y su repetición a pesar de las notables consecuencias negativas. Estas características son 

confirmadas por Andreassen (2015) en lo que respecta a la adicción de las redes sociales, a 

comparación de lo que es el uso ocasional de estas. 

Es adecuado mencionar sobre adicción a las redes en situaciones donde el problema 

conductual es similar a los síntomas que acarrea la adicción a sustancias psicoactivas. Por ejemplo, 

muchos individuos que usan de manera excesiva las redes sociales manifiestan conductas 

preocupantes como la falta de atención hacia sus actividades que son relevantes para el sujeto, 

constante preocupación sobre su uso, asimismo diversos estados de ánimo mientras no están 

conectados (Chóliz y Marco, 2012; Echeburúa y Corral, 2010; Kuss y Griffiths, 2011). Por último, 

Andreassen (2015) menciona que el abuso de las redes sociales y, el siguiente paso, la adicción a 

ellas, se origina igualmente como con las otras adicciones, en base a factores individuales, 

socioculturales y de reforzamiento. 

Los psicólogos peruanos, Escurra y Salas (2014) alegan que este tipo de adicción a redes 

sociales se comprende como una adicción de forma psicológica teniendo como característica 

primordial la manifestación de conductas repetitivas que principalmente causa placer, pero cuando 

se forma como un hábito, se presenta una enorme necesidad incontrolable, esto se asociaría a los 

altos grados de ansiedad. Afectando también sus actividades cotidianas y dejan a un lado sus 

relaciones físicas interpersonales (Grimaldo, 2019). 
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A su tiempo, Echeburúa (2015) afirma que es el descontrol junto a cambios negativos en 

sus actividades diarias de estudiantes y jóvenes. El abuso de estas redes en diferentes plataformas 

digitales hace que las personas se aíslen, presenten problemas físicos, tengan cambios 

conductuales como también la disminución en su rendimiento académico. 

Asimismo, Cugota (2008) confirma que la adicción viene a ser un comportamiento adictivo 

tras una determinada conducta, en este caso, específicamente a causa de abusar de las redes 

sociales. Básicamente, con este tipo de fenómeno, la persona no consume sustancias tóxicas, sino 

que se encuentra ligada a un comportamiento que se evidencia mediante determinadas 

características. El comportamiento adictivo se caracteriza por la intensidad, frecuencia y también 

por el grado de entrometimiento en los estudiantes, la familia, el trabajo y el área social. 

Entonces, este propicia una adicción psicológica o dependencia en los usuarios, cuyas 

características más resaltantes son el aislamiento de su entorno y ansiedad por separación de la 

conexión, dejando de lado actividades y tareas académicas, así como responsabilidades asignadas 

para su hogar. 

2.2.1.2. Perspectivas teóricas 

Perspectiva biopsicosocial 

Para evaluar las adicciones se implican factores biopsicosociales; por este motivo Griffiths 

(2005) fundamenta su modelo al sugerir que una combinación de los tipos de recompensas 

(fisiológicas y psicológicas) y del entorno (físico, social y cultural) asociado con cualquier  

comportamiento en particular propicia un efecto relevante en la determinación de la probabilidad 

de un nivel excesivo de participación en cualquier actividad particular. Es por ello, que las personas 

que tienen una adicción a sustancias químicas como al alcohol, tabaco u otras, son equiparables a 

sujetos que tienen interacción con la tecnología novedosa o conductas satisfactorias, teniendo una 
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sintomatología similar en estos dos casos; estas adicciones tienen en común una serie de 

componentes que serán descritas a continuación: 

1. Saliencia: Cuando una actividad especial se transforma relevante y primordial en el día a día 

de la persona y tiende a dominar sus sentimientos, pensamientos y conductas. Una 

ejemplificación orientada a la adicción de las redes sociales podría ser: “Me paso la mayoría  

del tiempo observando lo que realizan los otros en las redes sociales (o pensando en hacerlo)”. 

2. Cambios de humor: experiencia de tipo subjetiva que mencionan los sujetos al comprometerse 

en una ocupación especial. Se puede manifestar como “sentir un subidón”, sentimientos 

desestresantes o tranquilizantes de escape, disforia. Una ejemplificación orientada a la adicción 

de las redes sociales podría ser: “Cuando estoy participando activamente en las redes sociales 

me olvido enteramente de todas mis molestias”. 

3. Tolerancia: Crecimiento primordial de cualquier actividad, para poder sentir los mismos, 

iguales o similares consecuencias. Por ejemplo: “Cada vez paso más tiempo jugando en las 

redes sociales para sentirme bien”. 

4. Síndrome de abstinencia: Se puede parafrasear de la siguiente manera: "La sensación incómoda 

y desagradable tanto a nivel psicológico, físico como social al verse privado repentinamente 

de una actividad. Un ejemplo de dependencia a las redes sociales sería: "Si por alguna razón 

no puedo dedicar tiempo a participar activamente en las redes sociales, experimentaré una 

profunda tristeza"." 

5. Conflicto: Problema interpersonal. Son conscientes que se encuentran experimentando un 

problema, pero es incontrolable. Una ejemplificación de este tipo de adicción vendría a ser: 

"Debido a que pasé demasiado tiempo participando activamente en las redes sociales, tuve 

problemas con mis mejores amigos". 
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6. Recaída: Luego de un período en el que se evita el consumo, tienden a realizar la actividad 

original. Un ejemplo de adicción a las redes sociales: "Si paso algún tiempo sin conectarme a 

la red social nuevamente, mi actividad seguirá siendo la misma". 

Perspectivas psicológicas 

 

La formación de la adicción a redes sociales se puede explicar desde tres perspectivas 

teóricas generales: 

 El modelo cognitivo – conductual: Desde esta postura se expone que este tipo de adicción 

deriva de cogniciones desadaptativas y son extendidas por factores ambientales como el 

aislamiento social o ausencia de apoyo de los pares, y que conducen al desarrollo de 

patrones de uso obsesivo y disfuncional (Griffiths, 2013; Turel y Serenko, 2012). 

 El modelo de habilidades sociales o social: Desde esta postura se explica la adicción a las 

redes como un abuso anormal que se da en los individuos a causa de las carencias de 

habilidad de autopresentación, optando en primera instancia por la comunicación a través 

de una interacción virtual y dejando de lado la presencial, y que eventualmente, una vez 

reforzado a través de recompensas, conduce a la dependencia, uso compulsivo y adictivo, 

afectando negativamente a la persona (Griffiths, 2013; Turel y Serenko, 2012). 

 El modelo socio-cognitivo: Esta postura explica que esta adicción viene a ser producto de 

las expectativas sobre los resultados (usar la red social para aliviar la soledad), incluye una 

combinación de bajo control sobre el uso de la red social y la autoeficacia para usarla, 

expectativa de recompensas agradables genera patrones comportamentales compulsivos 

(Griffiths, 2013; Turel y Serenko, 2012). 

Sin importar el modelo teórico sobre el curso de la adicción, en general, todas las teorías 

argumentan que las adicciones traen consecuencias negativas para las personas y su entorno social. 
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La Rose (2010) al combinar el modelo de habilidades sociales y socio-cognitivo demostró 

empíricamente que la adicción a redes sociales perjudica notablemente en el desempeño laboral,  

ámbito social y área educativa del usuario. 

Perspectiva neuropsicológica 

 

He et al. (2017) plantearon que la adicción a las redes sociales se asocia con modificaciones 

de la anatomía cerebral en términos de volúmenes de materia gris (GMV) de las regiones del 

cerebro. Estas alteraciones tienen lugar en regiones centrales y especificas del sistema dual que 

gobierna el comportamiento, cuya deficiencia está asociada con adicciones. Estas regiones son: en 

primer lugar, el Núcleo Accumbens (NAc), que ha sido implicado en jugar un rol principal en las 

conductas adictivas a través del procesamiento de recompensas que motivan la conducta, incluidas 

las conductas problemáticas; en segundo lugar, la amígdala, que ha sido implicada en jugar un 

papel clave en el desencadenamiento de conductas impulsivas a partir de señales condicionadas; 

presumiblemente al vincular las señales ambientales con los sistemas neuronales involucrados en 

el refuerzo negativo (por ejemplo, el alivio de una condición aversiva como la abstinencia), así  

como la recompensa positiva y la expectativa de recompensa, como las mediadas por la NAc; y en 

tercer lugar, la corteza cingulada media (MCC), en otros término, la región dorsal de la corteza 

cingulada anterior (ACC), que participa en los procesos de autocontrol o inhibición en respuesta a 

impulsos generados a través del sistema impulsivo. 

Esta adicción a menudo se inicia por la hiperactividad del sistema que evalúa las 

recompensas e induce comportamientos impulsivos. Esto incluye al NAc, el sustrato clave donde 

se libera la dopamina mesolímbica y provoca el comportamiento de búsqueda de recompensa, y 

también incluye la amígdala, que se cree que vincula las señales ambientales con los sistemas de 

recompensa en el cuerpo estriado, incluida la NAc. Este sistema puede volverse sobre- 
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sensibilizado a través de la promulgación repetitiva de un comportamiento gratificante y 

recompensas intrínsecas fuertes y recurrentes, lo que puede llevar a un estado constante de "querer" 

representar el comportamiento adictivo (He et al, 2017). 

2.2.1.3. Dimensiones 

 

Escurra y Salas (2014) al realizar el análisis de tipo factorial exploratorio y confirmatorio, 

encontraron que la adicción a las redes sociales se encuentra constituida por tres dimensiones 

implícitas: 

 Obsesión por las redes sociales: Explica la conexión psicológica profunda con las redes 

sociales, donde se piensa y sueña constantemente con ellas, generando ansiedad y una gran 

preocupación cuando no se puede acceder a ellas.

 Falta de control personal: Es la excesiva preocupación por el uso ininterrumpido de estas 

redes; trayendo consigo un claro descuido en sus actividades.

 Uso excesivo de las redes sociales: Se refiere a la incapacidad para manejar la conducta de 

conectarse a las redes, siendo un indicador el uso extremo, descontrol cuando las utiliza y 

no poder disminuir la cantidad de este uso.

2.2.2. Habilidades sociales 

 

2.2.2.1. Definición 

 

Existen muchas conceptualizaciones, sin existir un acuerdo sobre lo que sería un 

comportamiento socialmente habilidoso. Autores como Caballo (1986), las habilidades sociales 

engloban las acciones que una persona lleva a cabo en un entorno social específico para expresar 

de manera asertiva sus derechos, sentimientos, actitudes, deseos u opiniones acorde a la situación 

presente, haciendo uso del respecto en los otros, y que mayormente tiende a resolver las demandas 

inmediatas del contexto mientras disminuye la probabilidad de que existan o problemas futuros. 
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Años más tarde, Gismero (2000), menciona que las habilidades sociales son el conjunto de 

respuesta verbales y no verbales, parcialmente independiente y situacionalmente específicas, con 

las que haciendo práctica de estas, la persona puede lograr expresar sus preferencias, sentimientos, 

opiniones, necesidades o derechos sin altos grados de ansiedad y de forma adecuada, es decir,  

validando las opiniones de los demás, trayendo estos actos consecuencias como el 

autoreforzamiento y tener probabilidad de ser reforzado por otros. Por ello, para Gismero la 

comunicación asertiva y las habilidades sociales son conceptos equivalentes, haciendo énfasis en 

los aspectos que describen contenido de la respuesta, así como sus consecuencias. 

Por otro lado, Roca (2005) señala que es la habilidad que usamos para relacionarnos 

socialmente en forma tal que obtengamos diversos beneficios y consecuencias negativas mínimas; 

incorporando constructos como autoestima, inteligencia emocional y asertividad. 

De la misma forma, Maturana (2007) la define como un grupo de hábitos o rutinas que 

posibilitan la mejora de las relaciones interpersonales, además de sentirse bien, tener lo que se 

desea, y lograr que las demás personas no lo limiten al lograr sus objetivos planteados. 

Además, Braz et al. (2013) refieren que las habilidades sociales son capacidades que 

poseen las personas para organizar sentimientos, pensamientos, actuaciones, así como manifestar 

empatía, iniciar y conservar relaciones sociales y resolver demandas. 

En síntesis, las conductas verbales y no verbales son acciones que se observan en diferentes 

situaciones de interacción social. Su efectividad se encuentra determinada por el contexto 

particular en el que ocurren y son adquiridas a través del proceso de aprendizaje. 

2.2.2.2. Perspectiva teórica 

 

Modelo psicosocial de Argyle y Kendon. 
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Argyle y Kendon (1967, citado en Pades, 2003) establecieron un modelo explicativo del 

funcionamiento de las habilidades sociales que integra la asociación hombre – máquina, cuyo 

componente primordial es la función en la que se relacionan las conductas motoras, enlazado a los 

procesos cognitivos y perceptivos. Dentro de este marco, el cumulo de habilidades implicadas en 

el empleo u operación de una máquina, se desplaza hacia el empleo de ciertas destrezas que el 

individuo requiere para relacionarse adecuadamente con sus iguales. Las similitudes entre las 

interacciones sociales y las habilidades motoras se manifiestan como un círculo cerrado que 

comprenden los siguientes procesos: 

1. Fines de la actuación hábil: Lograr objetivos definidos óptimamente. 
 

2. Percepción selectiva de las señales sociales de los demás: La persona aprecia las señales 

sociales que presentan otras personas. 

3. Procesos centrales de traducción: Consiste en atribuir un sentido particular a los datos 

adquiridos de otra persona y desarrollar una opción de acción que se considere efectiva en 

una situación específica. 

4. Planificación: Búsqueda y valoración de alternativas de actuación que consideren 

eficientes en una situación determinada. 

5. Respuestas motrices o actuación: Práctica por parte de los interlocutores de las alternativas 

elegidas como eficientes ante la circunstancia 

6. Feedback y acción correctiva: La acción realizada por la persona es denotada como señal 

social por el interlocutor, de esta manera, este último realizará los procesos precedentes y 

pondrá cierre al circuito de interacción. En caso de que la acción ejecutada por el primer 

sujeto sea vista como inadecuada por el interlocutor, discurrirá en un fallo en el circuito de 

interacción y generará un comportamiento incompetente. 



32 
 

7. El timing de las respuestas: en una conversación, los participantes deben coordinar sus 

respuestas para establecer una sincronía adecuada. Para lograr esto, es importante que los 

interlocutores sean capaces de ponerse en el lugar del otro y practicar su papel. De esta 

manera, cada uno podrá anticipar cuándo es el momento oportuno para dar una respuesta 

específica y comprender cómo esta afectará a la otra persona. 

Desde este modelo, el déficit en la interacción social se explica como una equivocación en 

algún punto del sistema, que causaría una imperfección en todo el curso. García y Gil (1992, citado 

por Pades, 2003) describen los fallos de la siguiente manera: 

 Desajuste en los objetivos de los sujetos: Se puede deber a que sean inalcanzables o 

incompatibles.

 Errores de percepción: Bajo grado de discriminación, juicio estereotipado, errores de 

facultad causal.

 Errores en la traducción de las señales sociales: Fallo al evaluar ciertas opciones, evitar la 

toma de decisiones o tardarse en seleccionarlas y optar por elegir decisiones negativas.

 Errores de planificación: No planear las diversas alternativas de actuación.

 Errores en la actuación: Puede originarse porque el individuo no sabe qué hacer o tiene 

poca o nula experiencia.

Modelo cognitivo. 

 

Ladd y Mize (1983), desde una perspectiva clínica, refieren que son capacidades para 

organizar las cogniciones y comportamientos en un proceso integrado de ejecución conducida 

hacia los fines interpersonales las cuales son aceptadas culturalmente. Formulan que, para un 

funcionamiento socialmente eficaz, son básicos e imprescindibles los siguientes componentes: 

 Conocer la meta u objetivo apropiado para la interacción social. 
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 Conocer el contexto social en el cual la herramienta pueda aplicarse correctamente. 
 

 Conocer las herramientas adecuadas para lograr el objetivo social. 

 
Teoría del aprendizaje social. 

 

Bandura (1987, citado por Jara et al., 2018) a través de su modelo denominado Teoría del 

Aprendizaje Social, manifiesta que gran porcentaje de nuestros comportamientos sociales las 

obtenemos observando a otras personas; en base a esta teoría propuesta, el aprendizaje no se apoya 

en la formación de una analogía estimulo-respuesta, sino en la obtención de representaciones 

cognitivas de la conducta modelo (observada), haciendo énfasis en la imitación. 

En este sentido, Bandura (1987, citado por Jara et al., 2018) desde este modelo pretende 

explicar la obtención temprana de las habilidades sociales mediante: 

a) Aprendizaje por observación: los menores observan y a la vez imitan componentes de 

la conducta social, como temas de conversación, el vocabulario, sonrisas, entonación de 

la voz, distancia interpersonal, etc., de todas las personas, entre ellos sus padres, 

compañeros, maestros entre otros. El propio Bandura destacó la importante influencia de 

los modelos simbólicos a través de la televisión. 

b) Instrucción: los adultos que tienen la función de educar facilitan a las menores normas 

explícitas de comportamiento social, como “las cosas se piden por favor”, “dale las 

gracias”, “no grites”, “no hables con la boca llena”, etc. 

c) Manejo de contingencias: los individuos que tienen relación con los niños refuerzan 

sus conductas apropiadas a nivel social; por ejemplo, un docente elogia a su alumno 

diciéndole “muy bien, me gusta que participes con tus opiniones”, o un padre de familia 

elimina la atención de su hijo menor cuando este menciona una “palabrota”. Asimismo, 

el comportamiento de inhibición social también puede reforzarse. 
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De acuerdo con lo expuesto por Kelly (2004), estas habilidades sociales se obtienen 

naturalmente como consecuencia de diversos mecanismos de aprendizaje como: 

 Reforzamiento directo: Existen muchos factores como el valor subjetivo asignado por 

cada persona al reforzamiento social, especificidad de las situaciones del contexto donde 

se realiza el reforzamiento y las contingencias de reforzamiento consistente que dirigen la 

manera en que la historia de reforzamiento de cada persona moldea el curso natural de estas 

habilidades (Kelly, 2004). 

 Aprendizaje por observación o modelado: El aprendizaje por imitación, se ha mostrado 

como un fuerte motivo de aprendizaje que moldea de manera progresiva la conducta social 

(Vallés y Vallés, 1996). Según Kelly (2004), en la niñez, adolescencia y adultez surgen 

nuevas habilidades para saber cómo manejar las circunstancias al observar y notar la 

vivencia de los modelos que les rodean cotidianamente, es decir, la manera en que amigos, 

jefes, padres, compañeros de trabajo, hermanos, etc., gobiernan ciertas situaciones. Para 

los menores, sus padres y hermanos vienen a ser los modelos más importantes y, mientras 

creciendo, los amigos y compañeros obtienen más importancia. Como señala Kelly (2004) 

algunos componentes que suelen favorecer el aprendizaje por observación es la edad del 

modelo puesto que se tiende a imitar mayormente a modelos de edad parecida o 

mínimamente superior, también influye el sexo del modelo aunque vienen a ser más 

influyentes las personas del mismo sexo; la amabilidad del modelo los cuales vienen a ser 

cálidos y afectivos, semejanza percibida con el observador, consecuencias observadas de 

la conducta social del individuo modelo o también llamado reforzamiento vicario y por 

último, la historia de aprendizaje en específico de cada observador con respecto a 

circunstancias similares a las que observa en el modelo en ese momento. 
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 Retroalimentación interpersonal: En situaciones sociales, el feedback es el método por 

donde el otro individuo nos expresa su reacción ante nuestro comportamiento (Kelly,  

2004). Este feedback puede darse de manera positiva la cual reforzará algunos aspectos de 

la conducta social o también de naturaleza negativa debilitando aspectos específicos de la 

conducta e incluso, puede ser de carácter explícito o implícito (Vallés y Vallés, 1996). En 

base a lo que refiere Kelly (2004), se espera que el feedback sea directo y contribuya con 

la información específica hacia el sujeto. Para desempeñar el máximo efecto, el feedback 

se relaciona con componentes específicos de la conducta y se comunica de forma verbal y 

directamente con la persona; así entonces, el individuo receptor estará mejor capacitado 

para modificar e incrementar su influencia respecto a los demás. 

 Expectativas cognitivas: Son predicciones o creencias sobre la probabilidad percibida de 

afrontar con éxito una circunstancia en específica (Kelly, 2004). Con relación al resultado 

recogido en experiencias semejantes en anteriores circunstancias, el individuo poseerá una 

expectativa beneficiosa (puesto que incrementará la probabilidad de que la conducta ocurra 

o desfavorable donde habrá un déficit en la probabilidad para expresar la conducta) de 

afrontar una situación social (Vallés y Vallés, 1996). 

Asimismo, la teoría de aprendizaje social, según Gil y León (1998, citado por Mancco, 

2018) menciona que la falta de competencias sociales podría explicarse por: 

 El déficit de comportamientos apropiadas en el aprendizaje conductual del individuo, por 

una forma de socialización defectuosa, por nulo aprendizaje o experiencias sociales 

concernientes.
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 La inhibición de los comportamientos requeridos en un contexto social en específico, a 

causa de la ansiedad adquirida frente a los estímulos que desencadenan esa circunstancia,

y a las creencias desfavorables sobre la habilidad social. 
 

2.2.2.3. Dimensiones 

 

Gismero (2000), propuso un modelo factorial de primer orden de su prueba, destacando 

que la variable habilidades sociales posee seis componentes: 

1) Autoexpresión de situaciones sociales: Refleja la destreza del sujeto para manifestarse 

espontáneamente y sosteniendo el control de sus emociones en distintas clases de 

situaciones, ya sea social, laboral o familiar. 

2) Defensa de los derechos como consumidor: Se trata de mostrar comportamientos 

asertivos cuando se interactúa con sujetos desconocidos para proteger los derechos propios 

en contextos de consumo. 

3) Expresión de enfado o disconformidad: Refleja la habilidad para manifestar el enojo o 

incomodidad justificados, en desacuerdo con otros individuos. 

4) Decir no y cortar interacciones: Describe la capacidad para sostener una vinculación 

social que nos cautivan y limitar que las que no nos cautivan (tanto con un amigo o 

vendedor con los cuales queremos cortar la conversación o también con individuos con 

quienes no deseamos mantener una relación). De igual manera, manifestar “no”, al 

momento de no desear prestar un objeto. 

5) Hacer peticiones: Evidencia la expresión del sujeto al sugerir un favor, por ejemplo, que 

no te brinden el producto que pediste, o en otros casos, que haya una confusión de cambio 

de dinero. 
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6) Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto: Capacidad que se tiene para poder 

relacionarnos con otras personas, por ejemplo, mediante una conversación, un acuerdo 

para una cita, dándose de forma natural, dialogar con alguien que te parece agradable. 

Podemos decir que es un intercambio positivo. 

Características de las habilidades sociales. 

 

Como lo indican Michelson et al. (1997) las características básicas de las habilidades 

sociales serían: 

 Comportamientos exteriorizados. Habilidades y tácticas adquiridas que se expresan en 

situaciones de interacción social, tanto a través de expresiones verbales como no 

verbales, de manera específica y discreta. 

 Se encuentran destinadas a la adquisición de reforzadores sociales externos e internos 

como el autorrefuerzo y autoestima. 

 Incluye una interacción mutua. 
 

 Están establecidas cultural y socialmente y la situación específica y concreta en que 

ocupa un lugar. 

 Se clasifican en diversos grados de dificultad, teniendo una cierta jerarquía, cuyos 

componentes se dan en base a un nivel molar, hasta alcanzar el nivel molecular, 

atravesando por niveles intermedios (por ejemplo: decir "no"). 

 Como cualquier comportamiento, son influenciados por las creencias, valores e ideas 

en base a la situación y actuación propia de los otros. 

 Es posible describir de manera precisa los desequilibrios en el comportamiento social 

con el fin de abordarlos adecuadamente. 
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Funciones de las habilidades sociales. 

 

Las habilidades sociales, según Caballo (2002) poseen las funciones que se detallarán a 

continuación: 

 El autoconocimiento personal y el conocimiento de los demás implican comprender la 

propia competencia en relación con los demás y compararse con ellos, lo que contribuye a 

la formación de la percepción de uno mismo. Además, al aprender de las demás personas,  

se adquiere conocimiento sobre la sociedad en general. Por lo tanto, estas interacciones 

proporcionan un contexto vital tanto para la individualización como para la socialización.

 El desarrollo de elementos del entendimiento social y comportamientos específicas implica 

la adquisición de habilidades necesarias para relacionarse, como la reciprocidad, la 

empatía, la comprensión de perspectivas ajenas, las estrategias sociales de negociación y 

acuerdo, el intercambio de roles en las relaciones, la cooperación y la colaboración.

 El autocontrol y la autorregulación se basan en la retroalimentación recibida de los demás.
 

Las personas practican el refuerzo o el castigo de estas conductas en función de las 

respuestas que reciben. 

 Las interacciones sociales brindan apoyo emocional y son una fuente de disfrute. En ellas 

se encuentra la intimidad, la formación de alianzas, la ayuda mutua, el afecto, el apoyo, la 

compañía, el sentido de inclusión, el aumento del valor personal, los sentimientos de 

pertenencia, la solicitud y la aceptación.

 El aprendizaje del rol sexual, los valores y el desarrollo moral también son aspectos 

relevantes en las relaciones interpersonales.
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2.3. Formulación de hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis general 

 

Hg: Existe relación directa entre el uso de redes sociales y las habilidades sociales en adolescentes 

de una institución educativa privada del distrito de Breña. 

2.3.2. Hipótesis especificas 

 

He1: Existe relación entre la dimensión obsesión por las redes sociales y habilidades sociales en 

los adolescentes. 

He2: Existe relación entre la dimensión falta de control personal y habilidades sociales en los 

adolescentes. 

He3: Existe relación entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y las habilidades sociales 

en los adolescentes. 



40 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de investigación 

 

El método hipotético-deductivo “consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que debe confrontarse con los hechos” (Bernal, 2010, p.60). 

3.2. Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo puesto que se usaron instrumentos 

psicométricos para luego ser ejecutado y así obtener resultados mediante la estadística inferencial 

(Hernández - Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.3. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es básica, en la medida que se caracteriza por recoger información 

actual en pro del conocimiento científico; por lo tanto, se encuentra orientada al descubrimiento 

de leyes y principios (Sánchez y Reyes, 2015). 

Asimismo, es de nivel descriptivo, dado que midió o recolectó datos y reportó información 

sobre las variables del fenómeno o problema a investigar. Además, posee un nivel correlacional al 

pretender conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos variables en un contexto 

particular (Hernández - Sampieri y Mendoza, 2018). 
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3.4. Diseño de investigación 

 

Corresponde a un diseño no experimental, porque se efectuó sin manipular 

deliberadamente las variables y tan solo se observó o midió variables en su contexto natural para 

luego analizarlas; de corte transversal a razón de que recolecta datos en un momento único y no 

habrá manipulación de variables (Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.5. Población, muestra y muestreo 

 

La población es aquel conjunto que incluye todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación; es decir, a todas las unidades de muestreo (Bernal, 2010). Para este estudio la 

población estaba constituida por 284 alumnos de secundaria, de la I.E.P. “Santa María de Breña”  

en Breña y que se encuentra adscrita a la UGEL 03 Cercado. 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias de la población 
 

Grado Hombres Mujeres Total 

2do 35 40 75 

3ero 30 37 67 

4to 33 36 69 

5to 38 35 73 

Total 136 148 284 

Fuente: Secretaria de la institución educativa privada “Santa María de Breña” 
 

La muestra es una fracción seleccionada de toda la población y donde se encuentra 

información para llevar a cabo la investigación y a partir de esta se realiza la medición de las 

variables (Bernal, 2010). La muestra quedó constituida por 164 alumnos de secundaria que cursan 

del 2do al 5to grado de secundaria, incluyendo ambos sexos, y considerando las edades desde 13 

años hasta 17 años. 
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El muestreo es un procedimiento estadístico para la selección y recolección de muestras 

representativas y adecuadas de la población (Arias y Covinos, 2021). Se eligió el muestreo no 

probabilístico e intencional. 

3.6. Variables y operacionalización 

 

3.6.1. Uso de redes sociales 

 

Definición conceptual. 

 

De acuerdo con Greenfield (2009) y Griffiths (2000), citados por Echeburúa (2013), la 

exposición excesiva a las redes sociales puede provocar cambios de comportamiento durante el 

uso excesivo, lo que implica falta de control, síntomas de abstinencia (ansiedad, depresión, 

irritabilidad). 

Definición operacional. 

 

Es la práctica habitual, en mayor o menor medida, que realiza un usuario de las redes 

sociales y plataformas de la internet, evaluada por medio del Cuestionario de Adicción a Redes 

Sociales (ARS) de Escurra y Salas, el cual consta de 24 reactivos, que se diseñaron en base a los 

indicadores del DSM-IV. 

3.6.2. Habilidades sociales 

 

Definición conceptual. 

 

Gismero (2000), son “el conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 

independientes y situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un 

contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 

ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo ello en los demás” (p.14). 



43 
 

Definición operacional. 

 

Son las respuestas verbales y/o no verbales que emite o expresa una persona antes diversos 

contextos sociales, situaciones personales e interpersonales, medidas a través de la Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) de Gismero, está compuesta por 33 ítems. 

Tabla 2 

 

Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Escala valorativa 

 1.   Obsesión por las 

redes sociales 
2, 3, 5, 6, 7, 13, 
15, 19, 22, 23 

  
Uso normal 26 o por 

debajo.  

2.   Falta de control 

personal 

 

Uso de redes 4, 11, 12, 14, 20,  

sociales 24 Abuso: 27 a 75. 

 3. Uso excesivo de las 

redes sociales 
1, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 21 
Riesgo de adicción 76 

a más. 

 1.   Autoexpresión en 

situaciones sociales 
1,2,10,11,19,20, 

  

28,29 

 2. Defensa de los 

propios derechos 

como consumidor 

 
3,4,12,21,30 

 

 
Ordinal 

 

 3.   Expresión de enfado 

o disconformidad 

 
13,22,31,32 

 
Alto 75 a más. 

 
Promedio o medio 26- 

74. 

Habilidades 
sociales 

 

4. Decir no, o cortar 

interacciones 

 

 5,14,15,23,24,33 

 Bajo 25 o por debajo. 

 5. Hacer peticiones 6,7,16,25,26   

 
6. Iniciar interacciones 

positivas con el sexo 

opuesto 

 

8,9,17,18,27 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1. Técnica 

 

Debido a la naturaleza del estudio y en función a los datos que se requieren, se utilizó la 

técnica de la encuesta, que consiste en obtener información acerca de una parte de la población y/o 

muestra mediante el uso del cuestionario (Hernández et al., 2014). 

3.7.2. Descripción de instrumentos 

 

Un instrumento es aquel recurso, medio o herramienta que tiene como propósito obtener la 

información o datos requeridos con el fin de verificar si se cumplen o no los objetivos del estudio, 

evaluar las variables de forma válida y confiable y a la vez, confirmar las hipótesis planteadas 

(Niño, 2011). A continuación, se describe los instrumentos empleados: 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

 

Desarrollado por Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas en Lima en 2014, es una 

herramienta psicométrica objetiva y normativa. Diseñado para evaluar la adicción a las redes 

sociales, tanto para diagnóstico clínico como para fines de investigación. Su cobertura se centra 

en adolescentes y jóvenes con estudios superiores. 

Este cuestionario consta de 24 reactivos que evalúan tres factores: obsesión, falta de control 

personal y uso excesivo. La administración puede ser individual o grupal, y los puntajes se 

obtienen mediante la suma de los ítems. Aunque no existen normas oficiales, se utilizan puntajes 

normativos para su calificación. 

El ARS se recomienda para su aplicación en entornos clínicos y educativos. Su desarrollo 

se basa en una escala de tipo Likert y requiere aproximadamente 20 minutos para completarse. En 

resumen, esta herramienta brinda una forma sistemática y eficaz de investigar el nivel de adicción 
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a las redes sociales en individuos, ofreciendo una comprensión más profunda de este fenómeno en 

la sociedad actual. 

Escala de Habilidades Sociales (EHS) 

Ficha técnica: 

Desarrollada por Elena Gismero Gonzales de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 

y adaptada por Cesar Ruiz Alva en Trujillo, es un instrumento utilizado para evaluar las 

habilidades sociales en la adolescencia y adultos. La administración puede ser individual o 

colectiva, con una duración aproximada de 15 minutos. 

La EHS consta de 33 reactivos, de ese grupo, 28 presentan una redacción que indica una 

carencia en cuanto a habilidades sociales, mientras que cinco ítems están formulados en sentido 

contrario. Para cada reactivo, se ofrecen 4 alternativas de respuesta. En términos de interpretación, 

se establece que a medida que aumenta el puntaje general obtenido en la escala, el individuo 

muestra un mayor nivel de habilidades sociales e involucramiento en diversos contextos. 

Se utiliza tanto en ámbitos clínicos como educativos e investigativos, siendo aplicable a 

adolescentes y adultos de población general. 

3.7.3. Validez 

 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

 

Aspectos psicométricos de la prueba original 

 

Escurra y Salas (2014) determinaron la validez de constructo mediante análisis factorial 

exploratorio, obteniendo un coeficiente KMO igual a .95; en cuanto a la prueba de esfericidad de 

Bartlett, los resultados fueron apropiados para la aplicación del análisis factorial (X2 = 4313.8; p 

<. 001), la estructura fue multidimensional y al efectuar el método factorial de rango mínimo o 

PA-MRFA se tienen en cuenta tres factores explican el 57. 49% de la variable. 
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Aspectos psicométricos de la prueba adaptada 
 

Blas (2019) examinó el instrumento con el objetivo de verificar su validez de contenido.  

Se obtuvieron valores V de Aiken superiores a 0.90, además se llevó a cabo un análisis factorial 

exploratorio para evaluar su validez de constructo. Los resultados revelaron un índice KMO de 

0.946 y una prueba de Barlett de 0.00, lo que indica alta validez. Además, se logró una explicación 

de la varianza total del 52.82%. Asimismo, se realizó un análisis factorial confirmatorio, 

obteniendo índices de ajuste adecuados y aceptables (X2=3.34, CFI=.923, TLI=.912, RMSEA 

.063). 
 

Escala de Habilidades Sociales (EHS) 

 

Aspectos psicométricos de la prueba original 
 

Según Gismero (2000), la validez de la estructura multidimensional definida a priori se ha 

realizado experimentalmente en muestras españolas a través del análisis factorial exploratorio, lo 

que nos permite concluir que la escala posee adecuada calidad psicométrica. Las muestras 

utilizadas en el análisis de correlación fueron 1015 jóvenes y 770 adultos. Cada uno de los índices 

de correlación relevantes superan los hallados en el análisis de factores demográficos generales,  

por ejemplo, .74 entre adultos y .70 entre jóvenes. 

Aspectos psicométricos de la prueba adaptada 
 

Palacios (2017) efectuó un análisis de ítems a través del cálculo de los coeficientes de 

validez ítem-test corregido sobre cada uno de los reactivos de la escala, obteniendo valores por 

encima de .30. 

3.7.4. Confiabilidad 

 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

 

Aspectos psicométricos de la prueba original 
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La confiabilidad se evaluó mediante el coeficiente de alfa utilizando el método de 

consistencia interna, el primer factor consiguió un indicar de .91, el segundo factor obtuvo .88, el 

tercer factor alcanzo .92 y el total fue de .95, lo que corroborando que la escala posee optimas 

propiedades psicométricas (Escurra y Salas, 2014). 

Aspectos psicométricos de la prueba adaptada 
 

Por otro lado, se realizó el análisis por consistencia interna a través del Alfa de Cronbach,  

en donde las dimensiones obtuvieron valores entre .553 a .812, y en el total .812, también se analizó 

por el coeficiente de Mc Donald en donde las dimensiones obtuvieron valores entre .558 a .814, y 

en el total obtuvo un .802 (Blas, 2019). 

Escala de Habilidades Sociales (EHS) 

 

Aspectos psicométricos de la prueba original 
 

Gismero (2000) mostró que la consistencia interna de la escala de habilidades sociales es 

muy alta, como lo indica su coeficiente de confiabilidad de α = 0.80, el cual se consideró alto  

porque explicaba el 88% de la varianza total por discriminación común de estos ítems. 

(Habilidades sociales o confianza en sí mismo) qué tienen en común o qué tienen que ver con ellos. 

Aspectos psicométricos de la prueba adaptada 
 

Palacios (2017) estableció la confiabilidad del instrumento por medio del método de 

consistencia interna al calcular el coeficiente de alfa. Para el área 1 el índice obtenido fue .916, 

para el área 2 de .892, para el área 3 de .865, para el área 4 de .880, para el área 5 de .876 y para 

el área 6 de .886; para la escala global el coeficiente fue de .971, siendo que todos se encuentran 

por encima de .80, mostrando adecuada fiabilidad. 
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3.8. Procesamiento y análisis de datos 

 

Se obtuvo aprobación de la dirección general del colegio, posteriormente se aplicó una 

encuesta utilizando un formulario de Google, lo que facilitó que los estudiantes seleccionados 

pudieran acceder y completarla. El cuestionario se inició con el consentimiento informado y se 

explicó la finalidad de la investigación. La encuesta tuvo una duración aproximada de 25 minutos 

según las estimaciones del tiempo requerido para completarla. 

Una vez que se recopilaron los formularios, se creó una data utilizando el software SPSS 

para organizar los datos y verificar su normalidad. Además, se emplearon las pruebas de 

correlación de Pearson y Spearman para analizar los resultados y contrastar las hipótesis 

previamente establecidas. 

3.9. Aspectos éticos 

 

Este estudio se realizó con transparencia al solicitar la autorización vía correo electrónico 

a los autores que adaptaron recientemente para poder aplicarlas. Para recoger información se pidió 

permiso a la alta dirección del centro educativo. Toda la información bibliográfica que se ha 

adjuntado ha sido respetando la autoría de las tesis, libros y trabajos de investigación. Los 

instrumentos fueron aplicados siguiendo los protocolos del código de ética de la Universidad 

Privada Norbert Wiener y el manejo de información obtenida en los resultados fue totalmente 

confidencial, tal como lo indicó el asentimiento informado. 



49 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
4.1. Resultados 

 
4.1.1. Análisis descriptivo 

 

Tabla 3 

Medidas descriptivas del uso de las redes sociales y dimensiones 
 

 Obsesión por las 

redes sociales 
Falta de control Uso excesivo 

Uso de las redes 

sociales 

M. 12.36 8.41 14.87 35.64 

D.E. 6.190 3.487 5.490 13.395 

As .726 -.010 -.009 .335 

Mín. 1 1 0 4 

Máx. 34 18 29 77 

Nota: n = 164; As = Asimetría. 

 

En la tabla 3 se observa la media obtenida en el uso de las redes sociales, correspondiente 

a 35.64, y una desviación estándar de 13.395, con una asimetría positiva indicando que hay más 

valores hacia la derecha de la media. Los puntajes mínimo y máximo oscilaron entre 4 y 77. El 

uso excesivo fue la dimensión con mayor valor de media (M = 14.87; D.E. = 5.490); mientras que 

falta de control fue la dimensión con menor valor de media (M = 8.41; D.E. = 3.487), ambas 

exhibiendo coeficientes de asimetría negativa señalando que hay más valores ubicados hacia la 

izquierda de la media. 
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Tabla 4 

Niveles del uso de redes sociales 
 

 fi % 

Uso normal 41 25.0 

Abuso 76 46.3 

Riesgo de adicción 47 28.7 

Total 164 100.0 

Nota: M = 35.64; fi = frecuencia absoluta; % = porcentaje. 

 

En la tabla 4 se aprecia que, el 46.3% (76) muestran un nivel de abuso de las redes sociales; 

en seguida, el 28.7% (47) alcanzan un nivel de riesgo de adicción y solo el 25% (41) obtienen un 

nivel de uso normal. 

Tabla 5 

Medidas descriptivas de las habilidades sociales y dimensiones 
 

 Mín. Máx. M. D.E. As 

Autoexpresión en situaciones sociales 9 31 19.68 5.479 -.032 

Defensa de los propios derechos como 

consumidor 

 

5 
 

20 
 

12.26 
 

3.306 
 

.100 

Expresión de enfado o disconformidad 4 16 9.56 2.997 -.072 

Decir no, o cortar interacciones 6 24 13.73 4.194 .260 

Hacer peticiones 6 20 12.74 3.638 .082 

Inicia interacciones positivas con el 

sexo opuesto 

 

5 
 

20 
 

12.09 
 

3.481 
 

.072 

Habilidades sociales 44 121 80.05 17.592 -.010 

Nota: n = 164; As = Asimetría. 

 

En la tabla 5, la media obtenida para habilidades sociales fue 80.05, junto a una desviación 

estándar de 17.592, con coeficiente de asimetría negativo indicando que hay más valores hacia la 

izquierda de la media. Los puntajes mínimo y máximo oscilaron entre 44 y 121. La autoexpresión 

en situaciones sociales fue la dimensión con mayor valor de media (M = 19.68; D.E. = 5.479); en 

contraparte expresión de enfado o disconformidad fue la dimensión con menor valor de media (M 
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= 9.56; D.E. = 2.997), ambas exhibieron coeficientes de asimetría negativa indicando que hay más 

valores ubicados hacia la izquierda de la media. 

 
Tabla 6 

Niveles de habilidades sociales 
 

 fi % 

Bajo 44 26.8 

Medio 74 45.1 

Alto 46 28.0 

Total 164 100.0 

Nota: M = 80.05; fi = frecuencia absoluta; % = porcentaje. 

 

En la tabla 6 se considera que el 45.1% (74) manifiestan un nivel medio de habilidades 

sociales; a continuación, el 28% (46) obtiene un alto nivel y el 26.8% (44) alcanzan un bajo nivel. 

 

Tabla 7 

Análisis de bondad de ajuste a la curva normal de las variables en estudio 
 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Obsesión por las redes sociales .075 164 .026 

Falta de control personal .076 164 .023 

Uso excesivo .051 164 .200 

Uso de las redes sociales .066 164 .082 

Autoexpresión en situaciones sociales .082 164 .010 

Defensa de los propios derechos .066 164 .078 

Expresión de enfado o disconformidad .105 164 .000 

Decir no, o cortar interacciones .078 164 .017 

Hacer peticiones .099 164 .000 

Inicia interacciones positivas con el sexo opuesto .085 164 .006 

Habilidades sociales .040 164 .200 

Nota: gl = grados de libertad; sig. = significancia estadística. 
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En la tabla 7 se aprecian los hallazgos de la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov – 

Smirnov, indicando que los puntajes del uso de las redes sociales, habilidades sociales y las 

dimensiones uso excesivo y defensa de los propios derechos cuentan con distribución normal, al 

ser el valor de significancia estadística (sig.) mayor al valor crítico .05; no obstante, se evidencia 

ausencia de distribución normal para las restantes dimensiones (sig.<.05). Por consiguiente, se 

recurrirá al uso de las pruebas de correlación de Pearson (r) y Spearman (rs) según sea el caso. 

4.1.2. Prueba de hipótesis 

Tabla 8 

Medida de correlación entre uso de redes sociales y habilidades sociales 
 

  Habilidades sociales 

 r -.209 

Uso de redes sociales Sig. 

n 

.049 

164 

Nota: r = coeficiente de Pearson; sig. = significancia estadística; n = muestra. 

 

 

 
En la tabla 8, se aprecia una correlación inversa, de magnitud baja y estadísticamente 

significativa del uso de las redes sociales (r = -.209; sig. = .049) con las habilidades sociales en 

escolares de Breña. En consecuencia, se conserva la hipótesis especifica de investigación, al ser la 

significancia estadística obtenida menor al valor crítico .05. 

 

Tabla 9 

Medida de correlación entre obsesión por las redes sociales y habilidades sociales 
 

  Habilidades sociales 

 rs -.182 

Obsesión por las redes sociales Sig. .031 

 n 164 

Nota: rs = coeficiente de Spearman; sig. = significancia estadística; n = muestra. 
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En la tabla 9, se aprecia que la dimensión obsesión por las redes sociales logró una 

correlación inversa, de magnitud baja y estadísticamente significativa (rs = -.182; sig. = .031) con 

las habilidades sociales en escolares de Breña. Por ende, se conserva la hipótesis especifica de 

investigación, al ser la significancia estadística obtenida menor al valor crítico .05. 

 
 

Tabla 10 

Medida de correlación entre falta de control personal en el uso de las redes sociales y habilidades 

sociales 

  Habilidades sociales 

 rs -.114 

Falta de control personal Sig. .074 

 n 164 

Nota: rs = coeficiente de Spearman; sig. = significancia estadística; n = muestra. 
 

En la tabla 10, se aprecia que la dimensión falta de control no adquirió una correlación 

estadísticamente significativa (rs = -.114; sig. = .074) con las habilidades sociales en escolares de 

Breña. De modo que, se conserva la hipótesis nula de investigación, al ser la significancia 

estadística conseguida mayor al valor crítico .05. 

Tabla 11 

Medida de correlación entre uso excesivo de las redes sociales y habilidades sociales 
 

  Habilidades sociales 

 r -.160 

Uso excesivo de las redes sociales Sig. .046 

 n 164 

Nota: r = coeficiente de Pearson; sig. = significancia estadística; n = muestra. 

 

En la tabla 11, se observa que el uso excesivo de las redes sociales adquirió una correlación 

inversa, de magnitud baja y estadísticamente significativa (r = -.160; sig. = .046) con las 
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habilidades sociales en escolares de Breña. De modo que, se conserva la hipótesis especifica de 

investigación, al ser la significancia estadística lograda menor al valor crítico .05. 

4.1.3. Discusión de resultados 

 

De acuerdo con el procesamiento estadístico de los resultados se acepta la hipótesis 

alternativa general que establece que la presencia de habilidades sociales en adolescentes de una 

institución educativa privada en el distrito de Breña está asociada con el uso de redes sociales. 

Estos resultados guardan relación con lo encontrado por Domínguez e Ybañez (2016) en 

educandos de secundaria, Díaz y Valderrama (2016), Ikemiyashiro (2017) y Blanco et al. (2018) 

en educandos universitarios; quienes señalaron que el uso de las redes sociales en Internet estaba 

vinculado inversamente con las habilidades sociales. Dichos autores argumentan que los 

adolescentes escolares o estudiantes universitarios que usan en exceso las redes sociales son los 

que menos habilidades sociales evidencian, sobre todo, cuando expresan lo que sienten y piensan 

(Castro et al., 2013). 

En tal sentido, Griffiths (2013) y Turel y Serenko (2012) sostienen que la adicción a las 

redes sociales es el resultado de las carencias de habilidades de auto presentación, recurriendo a la 

interacción virtual para comunicarse desestimando lo presencial, y que, a largo tiempo, una vez 

reforzado por medio de recompensas, conduce a la dependencia trayendo consigo consecuencias 

negativas tales, como conflicto para sostener la concentración, cambios en el sueño y descanso, 

descuido de la intimidad y soledad (Wakefield, 2018). 

Sin embargo, Montes (2020) en una muestra de 300 alumnos de secundaria de la ciudad de 

Tarapoto, halló correlación directa y elevada entre las variables de estudio, concluyendo que a 

mayor uso de las redes sociales es mayor la manifestación de habilidades sociales. Al respecto, 

Shaffer y Kipp (2007) afirman que las habilidades sociales son resultado de una construcción de 
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la identidad mediante el compartir con pares y que se refleja en las formas de comunicación con 

los otros; éstas se adquieren en la familia y sé complementan con el grupo social, siendo el uso de 

las redes sociales un vehículo para su puesta en práctica. 

En seguida, se aceptó la hipótesis alternativa especifica uno, la cual indicó que la obsesión 

por las redes sociales y las habilidades sociales se relacionan en una muestra de adolescentes. Es 

decir, aquellos adolescentes escolares que muestren compromiso psicológico con las redes, el 

pensar y fantasear continuamente en ellas y cuya consecuencia sea la presencia de ansiedad y 

preocupación (Escurra y Salas, 2014), tiene un alcance en la disminución de respuestas verbales y 

no verbales que favorecen la expresión de sus preferencias, sentimientos, opiniones, necesidades 

o derechos de forma adecuada (Gismero, 2000). Este resultado se asemeja con lo reportado por 

Ikemiyashiro (2017) que, al encuestar a 323 sujetos adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana 

que contaban con usuarios activos en redes sociales y disponer de acceso a dispositivos 

electrónicos, encontró que la dimensión obsesión por las redes sociales mantuvo una relación 

inversa con las dimensiones de las habilidades sociales. 

Por otro lado, se rechazó la hipótesis alternativa especifica dos la cual expresó que la falta 

de control personal se relaciona con las habilidades sociales en adolescentes. En otros términos,  

aquellos adolescentes escolares que muestren excesiva preocupación por el uso ininterrumpido de 

estas redes (Escurra y Salas, 2014), no tendría alcance alguno sobre las respuestas verbales y no 

verbales que favorecen la expresión de sus preferencias, sentimientos, opiniones, necesidades o 

derechos (Gismero, 2000). Al respecto, discrepa con lo reportado por Ikemiyashiro (2017) quien 

halló relación significativa e inversa entre la dimensión falta de control personal y las habilidades 

sociales en una muestra de 323 sujetos adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana; cabe resaltar 
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que los rangos de edad fueron de 15 a 30 años, superando a los de este estudio que considero 

participantes de 13 a 17 años. 

Posteriormente, se aceptó la hipótesis alternativa especifica tres, la cual reveló que el uso 

excesivo de las redes sociales se relaciona con las habilidades sociales en una muestra de 

adolescentes. En otras palabras, los adolescentes escolares que experimentan dificultad para 

controlar conectarse a las redes, descontrol cuando las utiliza y no poder disminuir la cantidad de 

este uso (Escurra y Salas, 2014), posee un alcance en la disminución de respuestas verbales y no 

verbales que favorecen la expresión de sus preferencias, sentimientos, opiniones, necesidades o 

derechos de forma adecuada (Gismero, 2000). De forma semejante concuerda con lo hallado por 

Anaya et al. (2022), que, al encuestar una muestra de 150 adolescentes escolares del distrito de 

Ate, se observó una conexión moderada y opuesta entre el abuso de las plataformas de redes 

sociales y las capacidades sociales. 

En cuanto a los objetivos específicos uno y dos sobre las características de cada variable,  

el 46.3% (76) de adolescentes escolares se ubicaron en un nivel de abuso de las redes sociales,  

indicando que un grupo representativo de participantes se caracteriza por la necesidad de aumentar 

el tiempo de conexión a las redes sociales, uso excesivo y síntomas de abstinencia (Greenfield,  

2009). Dichos resultados se aproximan a los de Montes (2020) quien informo que el 54.3% de 

estudiantes evidenciaron un nivel promedio, demostrando la existencia de riesgo hacia el uso 

desmedido. Por su lado, Díaz y Valderrama (2016), en 125 estudiantes declaró que la dependencia 

a las redes sociales en un nivel promedio representado por el 56% de participantes. El abuso de 

dichas redes propicia una adicción psicológica o dependencia en los usuarios, cuyas características 

más resaltantes son el aislamiento de su entorno y ansiedad por separación de la conexión, dejando 

de lado actividades y tareas académicas, así como responsabilidades asignadas para su hogar. De 
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acuerdo con Andreassen (2015), esta adicción se origina igualmente como con las otras adicciones, 

en base a factores individuales, socioculturales y de reforzamiento. 

Por otro lado, el 45.1% (74) presentan habilidades sociales en un nivel promedio; señalando 

que una fracción representativa de participantes exteriorizan capacidad para organizar 

sentimientos, pensamientos, actuaciones, así como manifestar empatía, iniciar y conservar 

relaciones sociales y resolver demandas. Montes (2020) se aproxima a estos resultados al encontrar 

que más del 50% de participantes se posicionaron en un nivel promedio; del mismo modo, Díaz y 

Valderrama (2016) declararon que el nivel con mayor porcentaje fue promedio; en contraparte, 

Romo (2018) descubrió que solo el 27.6% (69) de los estudiantes de secundaria de Villa El 

Salvador mostraron un nivel promedio. 

Por último, las redes sociales se han convertido en un recurso tecnológico que les ha 

permitido crear identidades en línea, ser capaces de comunicarse con otros y forjar vínculos 

sociales. La socialización virtual está cambiando diferentes aspectos del adolescente; por tanto, 

determinar cómo está afectando las formas de interacción interpersonal, al ocio, el tiempo con 

otros amigos, el tiempo de estudio y de descanso, etc., será de enorme interés y un aporte a la 

comunidad científica. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1. Conclusiones 

1. El abuso de las diversas redes sociales disponibles para los participantes se relaciona 

negativamente con la aplicación de habilidades sociales necesarias para interactuar en su entorno 

social. 

2. Aproximadamente 4 de cada 10 adolescentes escolares encuestados presenta un uso abusivo de 

las redes sociales, mediante del dispositivo móvil, laptop o PC; en otras palabras, un número 

representativo de adolescentes escolares dedica el mayor tiempo posible a esta actividad, 

abandonando otras que le gustaban con anterioridad. 

3. Aproximadamente 5 de cada 10 adolescentes escolares encuestados muestran sus habilidades 

sociales con regularidad en los contextos que lo ameritan; es decir, un número distintivo de 

adolescentes escolares expresan sus preferencias, sentimientos, opiniones, necesidades o derechos 

sin altos niveles de ansiedad y de forma adecuada. 

4. Existe una conexión inversa entre la intensidad de la obsesión por las redes sociales y las 

habilidades sociales en un grupo de adolescentes escolares de Breña. En otras palabras, cuanto más 
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comprometidos están con las redes sociales y cuanto más tiempo pasan pensando y fantaseando 

sobre ellas, menos desarrolladas son sus habilidades sociales, las cuales son necesarias para 

interactuar adecuadamente con su entorno social. 

5. La falta de control personal no está asociada con las habilidades sociales en un grupo de 

adolescentes escolares en Breña. Por lo tanto, la excesiva preocupación por el uso ininterrumpido 

de las redes sociales no se relaciona con la capacidad de expresar habilidades sociales que les 

permitan interactuar con su entorno social. 

6. En una muestra de adolescentes escolares de Breña, se encontró una relación inversa entre la 

frecuencia excesiva de uso de las redes sociales y las habilidades sociales. Aquellos adolescentes 

que tienen dificultades para controlar su tiempo en las redes sociales tienden a mostrar una menor 

capacidad para interactuar socialmente en su entorno. 

5.2. Recomendaciones 

1. Efectuar nuevos estudios que permitan asociar el uso de las redes sociales con otras variables 

de interés en la población de adolescentes escolares, para así disponer de un perfil psicológico que 

permita explicar dicho fenómeno. 

2. Utilizar instrumentos que midan habilidades sociales cuya administración dure menor tiempo; 

esto es, que cuenten con un menor número de ítems, y dispongan de evidencias de validez y 

confiabilidad. 

3. Realizar investigaciones de carácter longitudinal para analizar y comparar los cambios que se 

producen en el tiempo la conducta de uso de redes sociales en la población adolescentes. 

4. Implementar en el centro educativo investigado, talleres, charlas y programas de prevención que 

logren generar en el adolescente el adecuado uso de las redes sociales, y propiciar factores 

protectores tales como el manejo de emociones, autocontrol, estrategias de resolución de 

problemas, etc. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Formulación del 

problema 

 

Objetivos 
 

Hipótesis 
 

Variables 
Diseño 

metodológico 

 

Problema general 

 
¿Existe relación entre el uso de 

redes sociales y las habilidades 

sociales en adolescentes de una 

institución educativa privada del 

distrito de Breña? 

 
Problemas específicos 

 
1. ¿Cuáles son los niveles del uso 

de redes sociales en los 

adolescentes? 

 
2. ¿Cuáles son los niveles de las 

habilidades sociales en los 

adolescentes? 

 
3. ¿Existe relación entre la 

dimensión obsesión por las redes 

sociales y habilidades sociales en 

los adolescentes? 

 
4. ¿Existe relación entre la 

dimensión falta de control 

personal y habilidades sociales 

en los adolescentes? 

 
5. ¿Existe relación   entre   la 

  dimensión uso excesivo de las  

 

Objetivo general 

 
Determinar si existe relación entre el 

uso de redes sociales y las 

habilidades sociales en adolescentes 

de una institución educativa privada 
del distrito de Breña. 

 
 

Objetivos específicos 

 

1. Describir los niveles del uso de 

redes sociales en los adolescentes. 

 
2. Describir los niveles de las 

habilidades sociales en los 

adolescentes. 

 
3. Determinar si existe relación entre 

la dimensión obsesión por las redes 

sociales y habilidades sociales en 

adolescentes. 

 
4. Determinar si existe relación entre 

la dimensión falta de control 

personal y habilidades sociales en 

adolescentes. 

 
5. Determinar si existe relación entre 

la dimensión uso excesivo de las 

 

Hipótesis general 

 
Existe relación directa entre el uso 

de redes sociales y las habilidades 

sociales en adolescentes de una 

institución educativa privada del 
distrito de Breña. 

 

Hipótesis específicas 

 

He1: Existe relación entre la 
dimensión obsesión por las redes 

sociales y habilidades sociales en 

los adolescentes 

 
He2: Existe relación entre la 

dimensión falta de control 

personal y habilidades sociales en 

los adolescentes 

 
 

He3: Existe relación entre la 

dimensión uso excesivo de las 
redes sociales y las habilidades 

sociales en los adolescentes. 

Variable 1 

 

Uso de redes sociales 

 

Dimensiones 

 

1. Obsesión por las redes 
sociales. 

2. Falta de control personal en 

el uso de las redes sociales. 

3. Uso excesivo de las redes 

sociales. 

 

Variable 2 

 

Habilidades sociales 

 

Dimensiones 

 

1. Autoexpresión en 

situaciones sociales. 

2. Defensa de los propios 

derechos como consumidor. 

3. Expresión de enfado y 

disconformidad. 

4. Decir no y cortar interacción. 

5. Hacer peticiones. 

6. Iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto. 

Tipo de investigación 

 

Básica, de nivel 
descriptiva correlacional 

 

Método y diseño de 

investigación 

 

No experimental y de 

corte transversal. 

 

Población 

 

543 alumnos de 1ero a 

5to grado de secundaria 

de una institución 

educativa privada del 

distrito de Breña. 

 

Muestra 

Está conformada por 226 

alumnos. 

 
Muestreo 

 
No probabilístico y 

accidental. 
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redes sociales y habilidades 

sociales en los adolescentes? 

redes sociales y habilidades sociales 

en adolescentes. 
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Anexo 2. Instrumentos 

 

 
CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) 

 
 

Instrucciones: 

 
 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes Sociales, por favor conteste a 

todos ellos con sinceridad, no existen 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   

 

 

Nº Descripción 
Respuestas 

S CS AV RV N 

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 de tiempo.      
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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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A: No me identificó en absoluto, la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B: Más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 

C: Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. 

D: Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (EHS) 

 
 

Responde empleando las siguientes alternativas: 
 

 
 

 HABILIDAD A B C D 

1 A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido.     

2 Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc.     

3 
Si al llegar a casa encuentro un defecto en algo que he 

comprado, voy a la tienda a devolverlo. 

    

4 
Cuando en una tienda, atienden antes a alguien que entró 

después que yo, me callo. 

    

5 
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo 

en absoluto, paso un mal rato para decirlo “No”. 

    

6 A veces me resulta difícil pedir algo que presté.     

7 
Si en un restaurante no me traen la comida como la había 

pedido, llamo al camarero y pido que me la hagan de nuevo. 

    

8 A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto.     

9 
Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué 

decir. 

    

10 Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo.     

11 
A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o 

decir alguna tontería. 

    

12 
Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, 

me cuesta pedirle que se calle. 
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13 

Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy en 

desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que 

yo pienso. 

    

14 
Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, 

me cuesta mucho cortarla. 

    

15 
Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las 

piden, no sé cómo negarme. 

    

16 
Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal 

el vuelto, regreso allí a pedirle el vuelto correcto. 

    

17 No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.     

 
18 

Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, 

tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con él o 

ella. 

    

19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.     

20 
Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener 

que pasar por entrevistas personales. 

    

21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.     

22 
Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 

sentimientos antes que expresar mi enfado. 

    

23 Nunca sé cómo “cortar” a un amigo que habla mucho.     

24 
Cuando decido no volver a salir con una persona, me cuesta 

mucho comunicarle mi decisión. 

    

25 
Si un amigo al que le he prestado cierta cantidad de dinero 

parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. 

    

26 Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.     

27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita.     

28 
Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto 

me dice que le gusta algo de mi físico. 

    

29 
Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, 

etc.) 
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30 
Cuando alguien se me “cuela” en una fila, hago como si no me 

diera cuenta. 

    

31 
Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro 

sexo, aunque tenga motivos justificados. 

    

32 
Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio” 

para evitar problemas con otras personas. 

    

33 
Hay veces que no sé negarme a salir con alguien, que no me 

apetece, pero que me llama varias veces. 
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Anexo 3. Validez del instrumento 

 

 
 

Tabla 12 

Validez de correlación ítem – test de las dimensiones del Cuestionario de Adicción a Redes 

Sociales (ARS) 

 

Obsesión por las redes 

sociales 
Falta de control personal 

Uso excesivo de las redes 
sociales 

Ítems 
Correlación 

ítem-total 
Ítems 

Correlación 

ítem-total 
Ítems 

Correlación 

ítem-total 

ARS2 .522 ARS4 .332 ARS1 .553 

ARS3 .482 ARS11 .311 ARS8 .476 

ARS5 .377 ARS12 .278 ARS9 .450 

ARS6 .638 ARS14 .282 ARS10 .621 

ARS7 .651 ARS20 .376 ARS16 .611 

ARS13 .384 ARS24 .618 ARS17 .701 

ARS15 .507   ARS18 .396 

ARS19 .434 ARS21 .368 

ARS22 .466   

ARS23 .541   

 
 

 
En la tabla 12 se aprecian las correlaciones ítem-total corregida para cada uno de los 

reactivos que conforman las subescalas obsesiòn por las redes sociales, falta de control personal y 

uso excesivo de las redes sociales del Cuestionario de Adicciòn a Redes Sociales (ARS), cuyos 

coeficientes son pertienentes al encontrarse por encima de .20 y son altamente significativos (p < 

.01). 
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Tabla 13 

Validez de correlación ítem – test de las dimensiones de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) 
 

Autoexpresión en situaciones 

sociales 

Defensa de los propios 
derechos como consumidor 

Expresión de enfado o 
disconformidad 

 
Ítems 

Correlació 

n ítem- 

                                 total  

 
Ítems 

Correlación 

ítem-total 

 
Ítems 

Correlación ítem- 

total 

HS1 .550 HS3 281 HS13 .453 

HS2 .441 HS4 .328 HS22 .454 

HS10 .392 HS12 .421 HS31 .333 

HS11 .630 HS21 .290 HS32 .464 

HS19 .368 HS30 .326   

HS20 .535     

HS28 

HS29 

.382 

.603 

    

 
 

 
En la tabla 13 se aprecian las correlaciones ítem-total corregidas para cada uno de los 

reactivos que conforman las subescalas autoexpresion en situaciones sociales, defensa de los 

propios derechos como consumidor y expresion de enfado o disconformidad de la Escala de 

Habilidades Sociales (EHS), cuyos coeficientes son pertienentes al encontrarse por encima de .20 

y son altamente significativos (p < .01). 
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Tabla 14 

Validez de correlación ítem – test de las dimensiones de la Escala de Habilidades Sociales 

(EHS) 

Decir no, o cortar 

interacciones 
Hacer peticiones 

Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto 

Ítems 
Correlación 

ítem-total 
Ítems 

Correlación 

ítem-total 
Ítems 

Correlación 

ítem-total 

HS5 .417 HS6 .558 HS8 .399 

HS14 .409 HS7 .246 HS9 .529 

HS15 .430 HS16 .536 HS17 .563 

HS23 .590 HS25 .543 HS18 .276 

HS24 .515 HS26 .495 HS27 .519 

HS33 .542     

 
En la tabla 14 se aprecian las correlaciones ítem-total corregidas para cada uno de los 

reactivos que conforman las subescalas decir no o cortar nteracciones, hacer peticiones e iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto de la Escala de Habilidades Sociales (EHS), cuyos 

coeficientes son pertienentes al encontrarse por encima de .20 y son altamente significativos (p < 

.01). 
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Anexo 4. Confiabilidad 

 

Tabla 15 

Confiabilidad del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 
 

Variable Items 
Confiabilidad 

α 

Obsesión por las redes sociales Falta de control 

personal 

10 

6 

.809 

.632 

Uso excesivo de las redes sociales 8 .804 

Uso de redes sociales 24 .897 

 

La confiabilidad de cada subescala se estimo mediante el alfa de Cronbach, obteniendose 

un indicador de .809 para obsesion por las redes sociales, de .632 para falta de control personal y 

.804 para uso excesivo de las redes sociales; para la escala total se obtuvo un coeficiente de .897 

tal como se aprecia en la tabla 16; en consecuencia, la prueba es confiable por consistencia interna. 

Tabla 16 

Confiabilidad de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) 
 

Variable Items 
Confiabilidad 

α 

Autoexpresión en situaciones sociales 8 .782 

Defensa de los propios derechos como 

consumidor 

 

5 
 

.645 

Expresión de enfado o disconformidad 4 .646 

Decir no, o cortar interacciones 6 .745 

Hacer peticiones 5 .626 

Iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto 

 

5 
 

.673 

Habilidades sociales 33 .901 
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La confiabilidad de cada subescala se estimo mediante el alfa de Cronbach, obteniendose 

un indicador de .782 para el factor autoexpresion en situaciones sociales, de .645 para el factor 

defensa de los propios derechos, de .646 para el factor expresion de enfado o disconformidad, de 

.745 para el factor decir no, o cortar nteracciones, de .626 para el factor hacer peticiones, de .673 

para el factor iniicar interacciones positivas con el sexo opuesto y la escala total se obtuvo un 

coeficiente de .901 tal como se aprecia en la tabla 17; por ende, la prueba es confiable por 

consistencia interna. 
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Anexo 5. Aprobación del Comité de Ética. 
 

 
 



DNI: DNI: 41029213 80  

Anexo 6: Formato de consentimiento informado 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DEL CIE-VRI 

 

Institución : Universidad Privada Norbert Wiener. 
Investigadora : Laura Leonila Seminario Parodi. 
Título : “Uso de redes sociales y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa privada del 

distrito de Breña”. 
 

 

Propósito del Estudio: Estamos invitando a usted a participar en un estudio llamado: “USO DE REDES SOCIALES Y 
HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DEL DISTRITO DE BREÑA”. 
Este es un estudio desarrollado por la investigadora de la Universidad Privada Norbert Wiener, Laura Leonila Seminario Parodi. 

El propósito de este estudio es conocer acerca de la relación entre el uso de redes sociales y habilidades sociales en los alumnos.  
Su ejecución permitirá el incremento de conocimiento y la posibilidad de plantear nuevas estrategias de prevención en el ámbi to 
educativo. 

 

Procedimientos: 
Si usted accede a que su menor hijo(a) participe en este estudio, se le realizara dos cuestionarios: 

 
a). Cuestionario de Adicción a Redes Sociales, consta de 24 preguntas. 
b). Escala de Habilidades Sociales EHS, consta de 33 preguntas. 

 

Esto tomará aproximadamente 25 minutos. 
 

Riesgos: 
La participación de su menor hijo(a) en el estudio no tendrá riesgo alguno. 

 
Beneficios: 
La participación de su menor hijo(a) en el estudio, se beneficiará los resultados de la investigación. A los que podrán acceder si 
gustan, contactándose con la investigadora del estudio de manera personal y confidencial. Los costos de las pruebas serán  
cubiertos totalmente por la investigadora lo que no le ocasionará gasto alguno. 

 

Costos e incentivos: 
Usted no deberá pagar nada por la participación de su menor hijo(a). Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico. 

 
Confidencialidad: 
Se guardará la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará  
ninguna información que permita la identificación de su menor hijo(a). Sus archivos virtuales no serán mostrados a ninguna  
persona ajena al estudio. 

 

Derechos del participante: 
Si su menor hijo(a) se siente incómodo durante la encuesta, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una  
parte del estudio sin perjuicio alguno. Si su menor hijo(a) tiene alguna inquietud y/o molestia, no debe dudar en preguntar m ediante 
un correo a la investigadora. Puede comunicarse con Laura Leonila Seminario Parod i, con número telefónico 992766916. Si usted 
tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su menor hijo(a) ha sido tratado injustamente  puede contactar 
al Comité Institucional de Ética para la investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener, teléfono 01- 706 5555 anexo 3286. 

 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi menor hijo(a) participe en este estudio, comprendo que cosas pueden pasar si mi menor hijo(a)  
participa en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que mi menor hijo(a) puedo  
retirarse del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 

 
 

 
 

 

Padre o Tutor apoderado: 
Nombres 

Investigadora 
Laura Leonila Seminario Parodi 
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Anexo 7. Carta de aprobación de la institución para la recolección de los datos 
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Anexo 8. Informe del asesor de Turnitin 
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Anexo 9. Permisos para la utilización de las pruebas 
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Reporte de Similitud Turnitin 
 

 
 

 


