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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolló como objetivo de investigación determinar la 

relación entre la variable riesgo de adicción a redes sociales e internet y las 

habilidades sociales en adolescentes pertenecientes a una Institución Educativa de 

la ciudad de Trujillo durante el periodo lectivo 2023. Para lo cual se estableció un 

diseño de investigación no experimental de tipo correlacional descriptivo – 

transversal. En este marco conceptual se utilizó como instrumentos de medición a 

la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero y la Escala de Riesgo de 

Adicción a Redes Sociales e Internet propuesta por Maganto y Garaigordobil, 

ambos instrumentos en sus versiones ajustadas a la realidad local por estudios de 

propiedades psicométricas. Dichos instrumentos fueron aplicados a una muestra 

de 90 estudiantes entre 14 y 16 años de edad que cursan estudios de educación 

secundaria en una IE Pública; concluyendo que, existe una correlación moderada 

e inversa entre ambas variables, es decir, que al mejorar la presencia de 

habilidades sociales su contraparte el riesgo de adicción a redes sociales e internet 

disminuye.  

 

Palabras clave: Adicción a redes sociales e internet, habilidades sociales, 

estudiantes  
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Abstract 

 

The present investigation developed as a research objective to determine the 

relationship between the variable risk of addiction to social networks and the Internet 

and social skills in adolescents belonging to an Educational Institution in the city of 

Trujillo during the 2023 school year. For which a non-experimental research design 

of descriptive-transversal correlational type. In this conceptual framework, the Elena 

Gismero Social Skills Scale and the Social Networks and Internet Addiction Risk 

Scale proposed by Maganto and Garaigordobil were used as measurement 

instruments, both instruments in their versions adjusted to the local reality by studies 

of psychometric properties. These instruments were applied to a sample of 90 

students between 14 and 16 years of age who are studying secondary education in 

a Public IE; concluding that there is a moderate and inverse correlation between 

both variables, that is, that by improving the presence of social skills, their 

counterpart, the risk of addiction to social networks and the Internet decreases. 

 

Keywords: Addiction to social networks and internet, social skills, students 
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I. INTRODUCCIÓN  

Para 1980 muchas de las tecnologías que al día de hoy son parte del uso 

diario de las vida de las personas, parecerían probablemente parte del guion 

de una película de ciencia ficción; es así que, se puede afirmar que el mundo 

de la tecnología ha cambiado de forma significativa en las última 4 décadas, 

desde la aparición en 1983 del protocolo TCP/IP desarrollado por el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos, bajo el nombre de red Arpa 

Internet – el cual con el paso del tiempo quedaría solo bajo el nombre de 

internet-, pasando por el desarrollo de las primeras páginas web en los 

formatos de HTML y HTTP, hasta 1991 que se dio la posibilidad de brindar 

un acceso abierto a este nuevo formato de acceder a la información al 

público en general (Bahilo, 2022; Revista Mercado, 2021).  

Dentro de esta ruta de evolución que interrumpió en el mundo de forma 

rápida y violenta, con cambios que se producen a una velocidad vertiginosa; 

porque, cada dato, programa o aplicación que surgen puede quedar 

desfasado en el lapso del tiempo que le toma a un niño cualquiera aprender 

a caminar. Se ha visto aparecer el servicio de banda ancha, el nacimiento de 

los primeros teléfonos inteligentes con Steven Jobs allá por el 2007, el 

surgimiento de las redes sociales, quienes al parecer llegaron para 

quedarse, pasando por el desarrollo de las baterías de litio o el 

reconocimiento facial y la aparición de Youtube, entrando también los juegos 

de video online, caminando hasta la actualidad con las inteligencias 

artificiales y más cambios que tomaría un mayor tiempo indicar (Revista 

Mercado, 2021).  

Es entonces que, en algún momento de estas permutaciones, internet se 

volvió una parte significativa de la vida de las personas; dado que, ahora su 

función no se limita únicamente a la búsqueda de información como una gran 

base de datos; sino que, va desde poder acceder a hacer compras, compartir 

con amigos o familiares, invertir, jugar o solo pasar el tiempo en lo que 

llamamos redes sociales o trabajar. Es tanto así que, sin importar cual sea 

el medio de acceso con el que cuente, la persona promedio alrededor del 

mundo pasa conectada a la Data cerca de 6 horas y 37 minutos, claro está 
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que, los datos cambian con la geografía y edad del usuario, pero más o 

menos, se puede notar que internet se ha transformado en una parte 

indispensable de la vida diaria de las personas. 

Dentro de los países con mayor número de horas de conexión esta Sudáfrica 

con un promedio por persona de 9,38 horas por día, seguido de Brasil, con 

un 9,32 horas; mientras que Argentina y Colombia bordean el 9,01 de horas 

conectados; cerca a esta tendencia pero manteniéndose dentro de los 

primeros lugares se encuentran Chile y México con números que superan 

las 08 horas de conexión, por su parte países como Estados Unidos  rodean 

las 06: 59 minutos o España quienes tienen un aproximado  de 5 horas 45 

minutos; a diferencia de Japón, donde solo se llega a un promedio de 3 horas 

45 minutos (Pasquali, 2023).  

Ahora bien, dentro de este interesante e inacabable mundo que es internet, 

existen lo que conocemos como redes sociales; surgidas alrededor del 1997 

y teniendo como pionera a SixDegrees, hasta la llegada de páginas como 

Friendster, MySpace, Orkut y hi5; cada uno de ellos famoso en su momento, 

pero quien parece que llego para dominar este marco fueron Twitter, 

Facebook y su ahora compañero Instagram, sin mencionar muchas otras que 

al día de hoy atraen la atención de los usuarios con sus retos, reels, videos, 

filtros o simplemente la posibilidad de compartir sus ideas, estados de ánimo 

o subir una foto de sus actividades (RD Station, 2023).  

En líneas generales se entiende por red social a “un sitio en la red cuya 

finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades” (Bold y Ellison, 2007 citado por Ureña, et. 

Al, 2011 p. 12). Por su facilidad de uso, la rápida interacción entre pares, la 

posibilidad de romper las inseguridades que impone el contacto directo; son 

algunas de los factores que han hecho probablemente que su popularidad 

se incremente cada día, con una proyección de crecimiento alrededor de 

3.50 millones de nuevos usuarios para este año (RD Station, 2023).  

Son tan populares al día de hoy, que se estima según cifras de la 

encuestadora Datum que los jóvenes peruanos de 18 a 24 años pasan más 
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de 05 horas al día conectados a internet, pero dentro de esta estimación se 

observa que el 82% reporta que su principal actividad durante su acceso a 

internet es el uso de redes sociales, seguido de un 62% que lo utiliza para 

chatear, bastante lejos de este punto de partida un 51% tiene como principal 

actividad buscar información o enviar emails (Datum, 2020).   

Pero esta situación, donde se ve que el uso de redes es significativo no es 

una problemática que aqueje solo a nuestra realidad nacional, el uso 

problemático de tecnologías se ha generalizado en el mundo y en todas las 

edades, el cual según reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef, 2017) 1 de cada 3 jóvenes hace un mal uso de internet, o 

las redes sociales; el 33% de adolescentes entre 12 y 16 años, presentan un 

uso problemático de redes sociales; lo cual logra interferir con el desarrollo 

de su vida diaria; por su parte el 90% de ellos suele conectarse de forma 

diaria a internet.  

Al día de hoy las redes sociales tienen en el mundo un aproximado de 4 760 

millones de usuarios, esta data significa un 59% de la población del mundo; 

de los cuales solo Facebook se lleva 2 958 millones de usuarios; siendo 

menor de 30 años los principales consumidores; y de ellos 46,3% son 

mujeres y un restante 53, 7% varones; quienes pasan al redor de 02 horas y 

31 minutos dedicados a las redes sociales (Una vida Online, 2023).  

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya en el 2017, 

empezó a considerar la dificultad del uso excesivo de redes sociales como 

un problema de salud pública; dado que, según sus informes el uso de redes 

sociales se puede asociar a riesgos de padecer ansiedad y depresión; 

adicción conductual con sintomatología similar a la generada por el abuso 

de sustancias; además, de los riesgos que conlleva exponer los datos 

personales o sufrir ciberacoso.  

Ahora bien, dentro de las principales consecuencias observadas por el 

Ministerio de Sanidad Español, menciona que el uso problemático de RRSS, 

trae consigo malestar significativo, la presencia de trastornos del sueño, 

conductas de abstinencia cuando se limita el uso de las mismas, llegando 
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muchos casos a estados de ansiedad o depresión, situación que en definitiva 

ponen en peligro la salud mental de los adolescentes. Por su parte, el 

Ministerios de Salud del Perú (2019), informa que la incapacidad de 

controlarse y el acceder de forma indiscriminada a las RRSS generan efectos 

negativos en las distintas áreas del sujeto, tanto a nivel personal, familiar 

como a nivel del rendimiento académico de los adolescentes.  

Si se toma en cuenta que según datos de Unicef (2022), estas dos últimas 

décadas tiene como principal característica ser la generación con más 

población joven de todos los tiempos; dado que, la cantidad de personas 

entre los 10 y 24 años, representa el 28% de la población del mundo a partir 

de la década del 2010; y teniendo en cuenta que es justamente esta 

población quien hace mayor uso hace de las redes, y al tiempo que tiene 

como característica propia de su etapa evolutiva, la vulnerabilidad a 

desarrollar distintos problemas y factores de riesgo asociados a este 

momento vital de desarrollo; es que distintas instituciones preocupadas por 

el estado de los niños, adolescentes y jóvenes no solo del Perú sino del 

mundo, hacen un llamado a tomar en cuenta la importancia de crear 

conciencia acerca de este problema, el cual, se ha visto desde el inicio de 

estas líneas es relativamente nuevo y parece que llego para quedarse (OMS, 

2017; Unicef, 2014 y Ministerios de Salud del Perú, 2019) 

Ahora bien, otro riesgo importante de las redes sociales es que afecta la 

capacidad de relacionarse de las personas entre sí de forma directa; 

respecto a esto, y como es sabido, para que el individuo mantenga 

adecuadas relaciones interpersonales; debe contar con apropiadas 

habilidades sociales; ya que, estas a razón de Pacheco (2021) permiten 

autorregular las emociones y comportamiento, asumir las propias 

emociones, comunicar de forma eficiente, entre otras. Pero, para que estas 

se desarrollen satisfactoriamente, se requiere de un factor fundamental que 

es la interacción entre pares; es decir, el hecho que los individuos se vean 

cara a cara; y compartan entre ellos. Este complejo proceso de situaciones 

sociales e interpersonales; considerados factores protectores, se ve limitado 

con el uso de redes sociales; llevando a la persona a sentir una experiencia 
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de incompetencia social; la cual, suele traer consigo serias consecuencias al 

desarrollo futuro del individuo, viendo comprometida su capacidad para 

lograr objetivos, mantener la autoestima y calidad de las relaciones 

interpersonales; así como, para trabajar por equilibrar la distribución de 

poder dentro de las relaciones (Franca – Freitas et al., 2017).  

El estudio de la habilidades sociales [HHSS] supone una singular 

importancia; dado que, cuando un menor no tiene una adecuado nivel de 

HHSS, su vida a largo plazo se verá afectada; debido a las dificultades para 

desenvolverse eficazmente en entornos sociales y de defensa de sus 

derechos, puede traer consigo efectos como ansiedad ante situaciones que 

conlleven tener contacto con otros a nivel social, autoestima baja, 

experimentar rechazo por parte de su grupo de pares, sentimientos de 

ineficiencia personal, inhabilidades para resolver conflictos y temor 

considerable o exagerado a la evaluación negativa.  

Por tanto, y en base a todo lo mencionado, se considera fundamental 

estudiar la relación entre las HHSS y el riesgo de adicción a redes sociales 

en estudiantes de una institución pública de Trujillo-2023. 

En relación, a lo antes mencionado se puede indicar que cuando las 

personas no tienen interacción se limitan las formas de aprender y la 

contención a nivel emocional; reduciendo en estos las habilidades sociales 

y socioemocionales (Toribio, 2020). Por tanto, surgen el interés del 

investigador por identificar si ¿Existe relación entre el riesgo de adicción a 

redes sociales e internet y las habilidades sociales en estudiantes de una 

Institución Pública de Trujillo – 2023? 

Para llevar a cabo el presente trabajo, la investigadora se asentó 

teóricamente; en que, permitirá conocer la relación existente entre el riesgo 

de adicción a redes sociales e internet y sus efectos sobre las habilidades 

sociales; además, consentirá identificar las dimensiones específicas de la 

variable de estudio que requiere mayor atención e intervención por parte de 

los profesionales de la salud mental; dado que, esta variable es base 

fundamental para lograr el desarrollo y autorrealización personal; y otorga 
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con esto la oportunidad de optimizar en las dimensiones del sujeto que así 

lo requieran.  

A nivel practico, cubre un interesante vacío en la investigación; dado que, 

brinda datos del estado de las HHSS en un sector de la población en el cual 

muchas veces la misma no es atendida; ya que, la mayor parte de estudios 

sobre habilidades sociales se centra en población de niños; esto dará la 

oportunidad a futuras investigaciones de contar con datos reales de la 

situación de la variable en el contexto actual en relación a la población 

adolescente.   

A nivel metodológico, va a permitir hacer uso de un instrumento válido y 

confiable, adaptado en sus propiedades psicométricas a la realidad local; 

dando, con ello la oportunidad de confirmar sus propiedades y obtener 

resultados que sean generalizables a poblaciones de mayor envergadura. 

Por tanto, para responder al problema de investigación, se plantea como 

hipótesis de trabajo general conocer si (H1) existe relación entre el riesgo de 

adicción a RRSS y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución 

Pública de Trujillo – 2023; y su análoga alternativa que busca identificar si 

(H0) no existe relación entre ambas variables. Entonces, con fines del 

estudio se proponen versiones específicas de la hipótesis, las cuales 

proponen conocer, si existe relación entre las HHSS y las dimensiones de 

síntomas - adicción, uso social de las RRSS, rasgos frikis y nomofobia dentro 

de la población evaluada. 

Para responder a la hipótesis de investigación se estableció cómo objetivo 

general, determinar la relación entre el riesgo de adicción a redes sociales y 

las habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa publica 

de Trujillo – 2023; basándose para ello, en los objetivos específicos que 

permitan lograr los planteamientos propuestos.  

Estos, proponen señalar el nivel de HHSS en estudiantes de una institución 

pública de Trujillo – 2023; e indicar el nivel de las HHSS, en sus diversas 

dimensiones, como son autoexpresión, defensa de los propios derechos 

como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 
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interacciones, hacer peticiones e Iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto; así como también, describir los niveles presentes de adicción a 

redes sociales, como en las respectivas dimensiones de síntomas adictivos, 

uso social, rasgos frikis, y nomofobia. En el mismo camino, se formuló como 

objetivo específico también establecer la relación entre la escala de 

habilidades sociales con las respectivas dimensiones que componen al 

cuestionario de riesgos de adicción a las redes sociales.  
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II. MARCO TEÓRICO  

Agregando a lo anterior, para sustentar la idea de investigación se puede 

tomar en como referencia las investigaciones previas a nivel 

internacional; por ejemplo, el estudio de Rui et, al (2023), quienes 

proponen como objetivo del estudio identificar como la intensidad del uso 

de las RRSS se relaciona con las HHSS y la ansiedad social, para ello el 

trabajo de investigación se desarrolló en estudiantes universitarios de la 

provincia china de Shaanxi, llegando a alcanzar un tamaño de muestra 

de 26 612 integrantes, tras el análisis de información los investigadores 

informaron que el uso problemático de RRSS se relaciona mediante 

mecanismo duales de mediación entre las variables de HHSS y ansiedad 

social, esto se da por mediación competitiva y complementaria 

respectivamente.  

 

Tonato y Valencia (2021), presentan una investigación que tiene por fin 

identificar si existe relación entre el aumento en el uso de RRSS y el 

desarrollo de HHSS, este estudio fue efectuado en adolescentes que 

atraviesan la secundaria en la localidad de Ambato – Ecuador, dichos 

participantes pertenecían tanto a instituciones educativas privadas como 

nacionales; finalmente, tras la aplicación de dos instrumentos de 

medición relacionados con las variables de estudio concluyeron que 

entre ambas variables se da una relación de tipo inverso.  

 

Chiriboga y Ordoñez (2020), se propusieron estudiar si existía relación 

entre las variables de HHSS y adicción a RRSS, para ello trabajaron en 

base a una muestra de 137 estudiantes universitarios de la carrera de 

psicología de Cuenca en Ecuador. El estudio de baso para ello, en una 

modelo de análisis correlacional – transversal; y plantearon como 

instrumentos a la Escala de Habilidades Sociales de Gismero, y el 

cuestionario de Adicción a Redes Sociales de Escurra y Salas, 

concluyendo que existe una correlación significativa entre ambas 

variables de estudio; así mismo, hallaron un nivel medio o moderado a 

nivel global de las HHSS, a exención de la dimensión “hacer peticiones”. 
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Mientras que, en relación a la adicción a RRSS, no se halló un nivel 

elevado de riesgo por parte de los estudiantes.  

 

En Colombia, Franco y Montenegro (2020), investigaron sobre 

correlación presente entre el uso constante de las redes sociales y las 

HHSS. El estudio estuvo conformado por un total de 300 alumnos cuya 

edad oscilaba entre los 11 y 17 años, que pertenecen tanto a instituciones 

privadas como públicas de Bogotá. El estudio de diseño correlacional, 

empírico – analítico, planteó como instrumentos de medición Test de 

Adicción a Redes Sociales (ARS) de Escurra & Salas y la Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero, tras el análisis de datos 

concluyeron que existe una relación inversa entre las variables de 

investigación.  

 

Por su parte, Yashwi (2019), presentó un estudio que buscó analizar el 

impacto del uso excesivo de internet sobre las HHSS y emocionales en 

adultos jóvenes; cuyo rango de edad oscilaba entre los 18 a 25 años, 

quedando la muestra estructurada por un total de 100 miembros. Para la 

medición se aplicaron la Prueba de adicción a Internet y el Inventario de 

habilidades sociales – versión breve. Tras el análisis de regresión y 

correlación se encontró una relación de tipo negativo entre las variables 

de adicción a internet y la expresividad emocional; misma relación 

negativa se replica entre la adicción a internet y la sensibilidad social. 

Concluyendo que, la adicción internet se convierte en predictora de la 

expresividad emocional y la sensibilidad social.  

 

Mientras que, a nivel nacional, Ahuanlla (2022) presento un estudio que 

tuvo como fin identificar si existe correlación entre las variables de 

adicción a RRSS y HHSS; para ello, el estudio se fundamentó en un 

diseño no experimental  de tipo correlacional, en una población de 400 

estudiantes de educación secundaria del distrito del Agustino en de Lima 

– Perú, para ello se aplicaron la Escala de Adicción a las Redes Sociales 

(Escurra y Salas) y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 
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(Goldstein), arrojando los resultados que 51.5% presentaba un nivel 

moderado de adicción hacia las RRSS, mientras que un 30% y 18.5% se 

ubicaron en el nivel alto y bajo respectivamente; por su parte, en lo que 

corresponde a los niveles alcanzados para habilidades sociales un 47% 

de estudiantes se ubica en nivel moderado, 31% para el nivel bajo y el 

nivel alto llega hasta el 22%. Finalmente, este estudio concluye que 

existe una correlación de tipo inverso entre las variables, es decir, cuando 

una de ellas aumento tiene como efecto la reducción de la otra.  

 

Arriarán (2022), presenta un estudio de revisión sistemática cuya 

finalidad fue identificar la relación entre la adicción a las RRSS y las 

HHSS en los adolescentes durante el periodo del 2014 al 2021, este 

análisis de la información determino que diversos estudios han concluido 

en estos años que  entre ambas variables existe una relación no solo 

significativa sino también de tipo inversa entre ellas; así mismo, que esta 

relación negativa y al mismo tiempo significativa entre ambas variables 

lleva a inferir que aquellos estudiantes con menores habilidades sociales 

pueden llegar a desarrollar cuadros de uso patológico de RRSS.  

 

Caro, (2022), presentó un estudio cuyo fin pretende determinar si existe 

relación entre adicción a RRSS y las HHSS, para ello de aplicaron el 

cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) y la Escala De 

Habilidades Sociales (EHS), dentro de una muestra de 370 alumnos 

estudiantes de una universidad de la ciudad de Huaraz, el estudio de 

diseño correlacional – transversal, concluyo que, entre mayor sea el 

tiempo que haga uso de RRSS (uso inadecuado), menores será el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes.  

 

Estrada, et al. (2021), desarrollan un estudio de tipo descriptivo – 

correlacional; dentro de una muestra de 102 alumnos que cursan el 

quinto año de secundaria; en una institución educativa del Distrito de Las 

Piedras; para este caso de aplicaron como instrumentos de medición la 

Escala de la Adicción a Internet de Lima y la Lista de Chequeo de 
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Habilidades Sociales. Finalmente, informaron que un 58.8% de 

encuestados se ubica en el nivel medio de adicción a RRSS y un 62,8% 

muestran HHSS parcialmente desarrolladas. Así mismo, en 

correspondencia a los estadísticos de correlación se halló que existe una 

correlación de tipo inverso y significancia fuerte entre ambas variables.  

 

En este punto es importante mencionar que a nivel local no se encuentran 

investigaciones que describan el estado de las HHSS y lo relacionen con 

la adicción a RRSS dentro de la población estudiantil de educación 

secundaria, dentro de los cinco últimos años.   

 

Una vez observadas los antecedentes de investigación, que permiten a 

la presente tener una base sobre la cual guiar el camino a seguir, se pasa 

a informar sobre la selección de información que servirá como base 

teórica sobre la cual se fundamenta la presente investigación.  

 

En cuanto a lo que corresponde a hablar de habilidades sociales, se 

puede entender a estas como la base del desarrollo de la vida social del 

individuo, estas le brindan lo que conocemos como soberanía individual; 

siendo, entonces la capacidad del sujeto para lograr adaptarse a las 

circunstancias sociales en la cuales se ve inmerso, expresarse y 

comprender a los demás; siendo capaz de comunicar adecuadamente 

sus necesidades y deseos, evitar conflictos y lograr una adecuada 

interacción interpersonal (Brodeski & Hembrought, 2007; Osit, 2008). 

 

Siendo así que, Gismero las define como aquellas habilidades que 

permiten la expresión tanto de forma verbal como no verbal, de los 

afectos, necesidades, derechos, sentimientos opiniones o preferencias 

de la persona de forma espontánea y que se dan en situaciones 

específicas; sin que esta expresión conlleve la presencia de malestar o 

ansiedad ante la situación.  
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Por su lado Caballo (2005), expresa que las HHSS son un complejo 

entramado de comportamientos que le brindan al sujeto la posibilidad de 

desarrollarse e interactuar de forma individual dentro del entorno en el 

cual se desenvuelve; siendo capaz durante este proceso de comunicar 

sus deseos, opiniones, sentimientos, afectos, actitudes o defender sus 

derechos ante aquello que consideré injusto. Mientras que León y Medina 

(1998) consideran a las HHSS como “competencia que poseen las 

personas para poner en práctica aquellas conductas que aprendió de su 

entorno y que le ayudan a satisfacer las necesidades de comunicarse 

con sus pares y/o les permiten responder a los requerimientos que 

implica la vida de un entorno en sociedad, siendo efectivos en el proceso 

de resolver de las distintas dificultades que pueden surgir.  

 

Entonces, al analizar las diversas definiciones, queda en claro un factor 

común entre ellas, que es la naturaleza multidimensional y relacional del 

concepto; donde como eje transversal se puede indicar que las HHSS 

son las competencias básicas del sujeto para expresar sus necesidades 

o deseos, comunicar sus afectos, defender sus derechos o decir no 

cuando la situación así lo demande.  

 

Entonces, se puede señalar que el comportamiento social se adquiere 

por medio de la interacción del sujeto con el entorno, durante las distintas 

etapas de vida que atraviesa; siendo, entonces que, gracias al proceso 

de exposición de la conducta, el individuo puede apropiarse de modelos 

comportamentales que le permitan ser competente conductualmente, y 

con ello lograr su desarrollo personal.  Es aquí, que tanto la familia como 

la escuela, y el hecho de poder acceder a otros grupos de pertenencia, 

desarrollan un rol fundamental en el logro de aprendizaje relacionados 

con la HHSS (Lacunza y Contini de Gonzales, 2011). Sin embargo, para 

Caballo (2007) no existen un punto referencia definitivo sobre cómo se 

aprenden las HHSS, pero, si se puede afirmar que es la etapa de la niñez 

un punto de critico en el desarrollo de las competencias sociales. Pero 

ello, no quiere decir que estas no se puedan adquirir a posteriori; dado 
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que, las conductas instrumentales de adaptación al medio, las relaciones 

de apoyo, el refuerzo social, el propio proceso de maduración y las 

experiencias personales van con el tiempo potenciando el desarrollo de 

las HHSS (Rivera, Et. Al. 2019).  

 

Con el fin de entender de forma más clara a las HHSS, diversos autores 

proponen modelos explicativos; uno de ellos es el modelo centrado en el 

sujeto, el cual sostiene que “las dificultades son propias del sujeto; pues, 

sus vivencias […] pueden generarle un complicado flujo de sentimientos 

y emociones, intensas y ambivalentes hacia uno mismo y los demás, 

pudiéndose ver afectados el autoconcepto, la autoestima y los 

sentimientos de eficacia” (Rivera, Et. al. 2019 p. 5). Mientras que el 

modelo centrado en el ambiente propone que “las HHSS se subordinan 

a la presencia de estímulos y actores de tipo ambiental, principalmente, 

aquellos de aspecto social. De este modo, para el modelo propuesto, es 

significativo estudiar la calidad de las interacciones interpersonales con 

los colegas, docentes, el entorno pedagógico, la familia y la comunidad 

del sujeto” (Rivera, Et. al. 2019 p. 5). 

 

Dentro del marco de la HHSS, se debe mencionar que estas están 

organizadas por dimensiones, dentro de las cuales se puede mencionar 

a la autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios 

derechos, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto. Por ejemplo, cuando se habla de autoexpresión, se está 

haciendo referencia a la habilidad que tenga el sujeto para comunicarse 

de manera espontánea en diferentes tipos de contextos, sin que ello 

implique la presencia de ansiedad; mientras que, la defensa de los 

propios derechos como consumidor, esa relacionado a que le sujeto es 

capaz de emitir comportamientos asertivos frente a desconocidas, 

haciendo la defensa de sus derechos dentro del contexto donde está 

adquiriendo un producto o servicio (Gismero, 2002).  
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Por su parte, la dimensión de expresión de enfado o disconformidad, 

habla acerca de que la persona logra comunicar de forma asertiva su 

enojo, y brinda espacios en los cuales es posible evitar la confrontación 

o el conflicto. Por otro lado, la dimensión de decir no y cortar interacción, 

se entiende como la capacidad del individuo para dar por terminadas 

interacciones que generan malestar o no se quieren sostener; incluyendo 

en este tópico factos como ser capaz de negarse a hacer algo o prestar 

algo, cuando ello no se quiere; y hacer que esta postura sea respetada 

(Gismero, 2002).  

 

Respecto a la dimensión hacer peticiones, se puede señalar que esta 

implica la competencia del sujeto para expresar sus pedidos a otros de 

aquello que desea o necesita; sean estos amigos, personal de atención 

en algún servicio, compañeros de trabajo y/o familia; siendo, que puede 

llevar a cabo la acción sin dificultad y sin experimentar dificultad por ello. 

Finalmente, la dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto, se define como la destreza que posee el sujeto para empezar a 

interactuar con personas del otro sexo; es decir, hacer solicitudes, 

conversar o pedir una cita, hablar con alguna persona que resulta 

atractiva para el sujeto; donde el intercambio comportamental se da 

forma positiva, espontaneo y sin experiencias psíquicas ni físicas de 

malestar, como la ansiedad (Gismero, 2002).   

 

Como conclusión respecto a las HHSS, solo queda agregar lo 

mencionado por Shirilla (2009, citado por Campo Et. al, 2009 p. 41) quien 

esboza que las HHSS también funcionan como un elemento que ayuda 

a prevenir la aparición en el futuro de conductas que podrían ser 

consideradas problemas en los diversos ámbitos del individuos como son 

la escuela, la posible aparición de conductas criminales, el abandono 

escolar, estrés y conductas violentas, entre otras más.  

 

Por tanto, esta investigación se visibiliza debido a la especificidad de las 

variables contenidas en la investigación encuadrando un problema que 
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se ha acrecentado con la coyuntura actual, para poder brindar 

alternativas de solución en formas de estrategias y alternativas de 

solución para optimizar las condiciones de salud mental y/o psicológica 

de los adolescentes. 

En relación a la variable de adicción a las redes sociales, se puede 

señalar que determinar el punto teórico que la define se torna en una 

realidad un tanto complicada, dado que, según palabras de Gamboa 

(2021) la conducta de adicción hacia las redes no tiene una plena 

conceptualización, pero una parte de la comprensión de la misma puede 

ser determinada a razón de los criterios propuestos por el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales en su quinta 

edición (DSM -5), en el apartado sobre las adicciones psicológicas.  

Esta sección agrupada bajo el título de trastornos no relacionados a 

sustancias,  describe a llamadas adicciones de tipo conductual; siendo 

que, una adicción de este prototipo se diferencia del concepto tradicional 

de dependencia en que no existe una sustancia que cause el problema, 

sino es la propia conducta, la cual genera placer en el sujeto, 

instalándose en su día a día hasta que domina por completo sus 

actividades y afecta el libre desarrollo de su funcionalidad y adaptación 

al medio ambiente (Cia, 2013). 

 Es decir, el sujeto desarrolla al inicio una serie de conducta que son 

asumidas como inofensivas, pero que, si estas son acompañadas de las 

circunstancias específicas, tienen el potencial de convertirse en 

conductas de adicción; decantando en que se presenten los mismos 

síntomas típicos de abstinencia que manifiestan los pacientes adictos a 

sustancias cuando el sujeto no tiene la posibilidad de llevar a cabo las 

conductas que son parte del problema. Así mismo, según diversos 

autores esta dificultad tendría relación con el déficit del control de los 

impulsos, donde el individuo se caracteriza por la instalación de 

comportamientos automáticos, dichos comportamientos se activan o 

inician a razón del surgimiento de emociones intensas, en un marco de 

escaso control cognitivo y pobre autocritica (Cia, 2013). 
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Es entonces que bajo esta perspectiva Cia (2013) considerando a 

diversos autores indica que:  

El aspecto nuclear de la adicción conductual no es el tipo de 

conducta implicada, sino la forma de relación que el sujeto 

establece con ella. En realidad [...], cualquier actividad normal que 

resulte placentera para un individuo puede convertirse en una 

conducta adictiva. Lo esencial del trastorno es que el enfermo 

pierde el control sobre la actividad elegida y continúa con ella a 

pesar de las consecuencias adversas de todo tipo que ella produce 

(p. 211). 

Este problema como sucede con las adicciones tradicionales, no será 

fácilmente aceptado por parte del paciente y pasará un tiempo 

considerable hasta que por tanto se pueda ejecutar algún tipo de 

intervención sobre el diagnóstico.  

Ahora bien, el DSM -5 si bien es cierto en esta última versión ha agregado 

la categoría de trastornos adictivos no relacionados a sustancias, 

también es cierto, que no ha mencionado de forma específica a la 

adicción a las redes sociales como si lo ha hecho con el trastorno de 

juego patológico, el cual cuenta con criterios diagnósticos específicos; así 

mismo, señala que “[…] se han explicado otros modelos de 

comportamiento excesivos, como el juego en internet, sin embargo, el 

estudio sobre este tipo de trastornos y problemas de tipo comportamental 

no es muy consistente (APA, 2013 p. 481)” ni tampoco se agregó criterios 

diagnósticos para las llamadas adicciones comportamentales; dado que, 

sugiere un mayor nivel de investigación sobre estos tópicos; empero, si 

señala entre sus líneas que estos patrones conductuales activan los 

sistemas de recompensa psicológica de forma similar a cómo lo hace el 

consumo de sustancias, generando comportamientos excesivos (APA, 

2013); a esto se puede agregar lo mencionado por Cia (2013), quien 

señala la similitud de síntomas entre ambos sistemas de dependencia, 

indicando que existen parecido respecto a la génesis de uno y otro, la 

forma en que los síntomas que muestran; es decir, la historia natural de 
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la enfermedad; y el desarrollo de sintomatologías de tolerancia y 

abstinencia; así como, los centros neurológicos implicados y la forma de 

responder frente a la intervención.  

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de 

Salud Conexos más conocida por sus siglas en inglés CIE, reconoció en 

su onceava edición al trastorno por uso de videojuegos; no obstante, 

sigue dejando fuera de las categorías diagnosticas a varios patrones 

conductuales que generan problemas en los usuarios de internet 

(Sánchez y Fernández, 2020). 

Así mismo, aunque el consenso acerca de que trastornos agregar a los 

manuales diagnósticos permanece abierto, y ante los alegatos de la APA, 

mencionándolos dentro del acápite de “afecciones que requieren más 

estudio”, y las sugerencias de la comunidad científica sobre la creación 

de un nuevo código diagnóstico que integre a las adicciones sin 

sustancias químicas (Sánchez y Fernández, 2020); la OMS propone 

emplear la expresión de uso problemático de internet, para hacer 

referencia al surgimiento de conductas de consumo excesivo y/o 

problemático tanto de internet como de redes sociales, sin llegar a 

agregar estas a los manuales diagnósticos (Más, 2022).  

En este contexto, al hablar del problema relacionado con el consumo 

problemático de redes sociales específicamente, Salas (2014) indica que 

las características de esta adicción específica son similares a las que se 

han propuesto para la adicción a internet; para ello se basa en los 

fundamentos de Echeburúa y De Coral, a quienes me remitiré a 

continuación.  

Echeburúa y De Coral (2010) indican que toda actividad hacia la cual el 

individuo presente una desmedida inclinación, puede llegar a decantar 

en una adicción; y esta a su vez tiene como principal característica la 

pérdida de control y la dependencia; esta conducta, suele usarse como 

alivio al malestar emocional que puede experimentar; al tiempo que, 
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entorpece la vida del sujeto e interfiere de forma negativa en la 

cotidianidad del sujeto. Así también, estos autores señalan que uno de 

los problemas que acompaña al abuso de RS e internet, no es solo la 

posibilidad de desarrollar patrones de dependencia, sino, también la 

facilidad con la cual se accede a contenido no apropiado (como contenido 

racista, violento, discriminador o que incite a la comisión de delitos), la 

pérdida del espacio de intimidad personal y el riesgo de acoso por parte 

de los otros cibernautas; esto se reúne con otros riesgos como crear 

identidades ficticias, que fomentan el desarrollo de conductas histriónicas 

o narcisistas.  

Entonces, se define al estar enganchado a internet como un aumento en 

el consumo de contenidos digitales, donde la persona pasa la mayor 

parte del tiempo pendiente de su actividad en redes sociales o internet; 

siendo así que esta conducta repercute en sus actividades diarias, 

llevándolo a alejarse de sus amistades, familiares, responsabilidades, 

pareja o trabajo. Cómo principal característica del comportamiento se 

notará una imposibilidad de frenar por sí mismo las horas que pasan 

conectados, trayendo consecuencias negativas tanto para la salud a nivel 

físico como mental. Ahora bien, este abuso puede generar 

sintomatología similar a cuadros de abstinencia análogos a las drogas 

químicas, como son humor depresivo, estados de irritabilidad, cuadros 

de inquietud psicomotriz, compromiso y/o deterioro en la concentración, 

trastornos del sueño, que se ven aliviados solo al retomar la conexión sin 

importar el coste. En resumen, se verá un escaso control mental, 

automatismo en la conducta, dificultades en la toma de decisiones, una 

mayor valoración por la gratificación inmediata e indiferencia por las 

posibles consecuencias de la conducta (Echeburúa y Requesens, 2012).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Según su finalidad la presente investigación, se clasifica como una 

investigación de tipo básica; dado que, su objetivo fundamental no 

es la resolución de problemas, sino, que la información que se 

genera a partir del estudio pueda servir como como base teórica 

para futuras investigaciones (Arias y Covinos, 2021).  

Mientras que, en lo que respecta al diseño de investigación, se 

puede afirmar que la presente responde a un diseño de tipo no 

experimental, esto quiere decir, que los sujetos los cuales 

conforman el grupo de estudio, son evaluados dentro de su 

contexto natural, sin realizar alteración alguna o manipulación de 

las condiciones contextuales de los mismo. Dicho de otro modo, 

no se lleva a cabo alteración alguna de las condiciones de los 

participantes, el investigador solo se limita a la observación y/o 

registro de los hallazgos (Arias y Covinos, 2021).  

 

3.2. variables y operacionalización  

- Adición a redes sociales e internet 

- Categoría: cualitativa    

- Definición conceptual: La adicción a redes sociales e internet, se 

caracteriza por presentar “síntomas impulsivos y falta de control, 

una necesidad imperiosa de repetir las conductas adictivas, 

generando gran irritabilidad cuando se interrumpe en el vínculo a 

la red” […] (p. 31), donde el sujeto suele usar el tiempo de conexión 

para evadir la realidad, sus responsabilidad y exigencias del 

entorno; además, la adicción a las RSI afectan la capacidad del 

individuo para tolerar la frustración, y establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias, manejar los tiempos de espera y 

reduce la actividad física, afectando por tanto la calidad de vida en 

general (Peris, et. Al., 2018). 
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- Definición operacional: se midió la variable de adicción a las 

redes sociales a través de la Escala de Riesgo de Adicción – 

Adolescente en Redes sociales e internet de Peris, Maganto y 

Garaigordobil (2018) y adaptada por Gamboa, Peña y Manzanares 

(2022), compuesta por un total de 29 ítems divididos en 04 

dimensiones. 

 

- Indicadores:  

Dentro de las dimensiones de la variable Peris, et. Al. (2018) 

describe a los síntomas-adicción, los cuales están basados en los 

criterios diagnósticos del DMS-5 para las adicciones psicológicas. 

La segunda dimensión describe al Uso-social de las redes 

sociales, indicando que el usuario tiende a emplear estas con fines 

de conseguir interacción social mediante a través de las redes 

sociales, reduciendo con ello la ansiedad que genera la interacción 

con otros.  

Rasgos-frikis en correspondencia a su conducta dentro de internet, 

estos observan las conductas individuales que se caracterizan por 

presentar afición desmesurada y obsesiva, que llega a rayar en 

comportamientos que pueden catalogarse como raros o 

extravagantes, pudiendo caer en la excentricidad; “como dedicar 

excesivo tiempo a páginas eróticas y / o pornográficas, a juegos 

virtuales y / o de rol, conectándose con grupos con intereses 

comunes” (Peris, et. al., 2018 p. 31). 

Finalmente, describe como ultima dimensión la nomofobia, la cual 

es entendida como la sensación de miedo o temor intenso que 

surge en el individuo al quedar sin el celular o estar alejado de este 

(King, et. al, 2010 citado por Peris, et. al., 2018). 

- Escala de medición: ordinal, debido que, las características 

medidas pueden presentarse de forma ordenada, al tiempo, que 
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expresan cualidades de la variable, cuando estas son de tipo 

cualitativo (Arias y Covinos, 2021).  

 

- Habilidades sociales 

- Categoría: cuantitativa 

- Definición conceptual: la conducta socialmente habilidosa es el 

conjunto de respuestas expresadas de forma verbal y no verbal, 

no del todo independientes y en situaciones específicas, por 

medios de las cuales las personas pueden manifestar en un 

contexto interpersonal lo que necesitan, expresar sentimientos, 

preferencias, opiniones o derechos sin muestras de temor o 

inseguridad excesiva y de manera no hostil, respetando todo ello 

en los demás, que trae como consecuencia el auto reforzamiento 

y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo 

(Gismero, 2002 p. 14) 

 

- Definición operacional: se medió la variable de habilidades 

sociales, a través de la escala de habilidades sociales de Gismero 

(2002) y adaptada por Álvarez (2020), compuesto por 33 ítems y 

6 dimensiones. 

 

- Indicadores:  

Autoexpresión de situaciones sociales, la dimensión implica la 

habilidad del sujeto para comunicar espontáneamente y sin 

indicadores de ansiedad dentro de las distintas situaciones de tipo 

social donde se pueda encontrar.    

 

Defensa de los propios derechos como consumidor, una 

puntuación elevada revela que el sujeto cuando se encuentra de 

cara a situaciones nuevas o desconocidos al momento de adquirir 

productos o servicios es capaz de expresarse de forma asertiva.  
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Expresión de enfado o disconformidad, hace referencia a la 

habilidad del sujeto para comunicar de forma eficaz y adecuada la 

ira o enfado, así como aquellos sentimientos negativos que surgen 

en el individuo cuando se encuentra en desacuerdo con otras 

personas, al tiempo que dichos sentimientos son justificados.    

 

Decir no y cortar interacciones, describe conductas una línea de 

conductas de aserción donde es fundamental ser capaz de 

negarse a continuar y/o dar por finalizada aquellas interacciones 

que el sujeto no desea sostener.  

 

Hacer peticiones, este punto representa a la habilidad del individuo 

para ser capaz de expresar los requerimientos o deseos, frente a 

otros.  

 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, el elemento se   

delimita como destreza que posee el sujeto para entablar o 

empezar interacciones con el género opuesto; ello incluye, ser 

capaz de expresar de manera espontánea halagos o cumplidos; 

conversar con quien le resulta atractivo, al tiempo, que se recibe 

una retroalimentación positiva.  

 

- Escala de medición: ordinal, debido que, las características 

medidas pueden presentarse de forma ordenada, al tiempo, que 

expresan cualidades de la variable, cuando estas son de tipo 

cualitativo (Arias y Covinos, 2021).  

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población se define como el cúmulo de todos aquellos 

elementos, ya sean organizacionales, corporativos, 

institucionales, de sujetos u objetos que forman parte del proceso 

de la investigación (Hernández, et al. 2018).  
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En este estudio la población está conformada por alumnos de 

cuarto y quinto de secundaria entre 14 y 16 años de edad de la I.E 

República de México de Trujillo.  

Por otro lado, la muestra se define como el subconjunto de 

evaluados, cuyo origen puede estar en las organizaciones, las 

personas, procesos, objetos, entre otros, los cuales tienen 

particularidades parecidas (Hernández, et al. 2018). Para ello, los 

participantes de la muestra fueron alumnos de la institución 

educativa que cumplan con los criterios tanto de inclusión como de 

exclusión, así mismo, cabe mencionar que para fines del presente 

estudio se asumió a todos los estudiantes que cursan del cuarto al 

quinto grado de secundaria de la IE República de México, dado 

que, al ser un número reducido se asumió la recomendación de 

López (1998), quien menciona que al encontrar una población de 

extensión pequeña se asume toda la población como parte del 

estudio, siendo entonces población y muestra al mismo tipo, y este 

proceso se denomina muestro censal.  

Para la unidad de análisis, se consideró un estudiante del IE 

República de México, que se encuentre entre el 4to y 5to año de 

secundaria.  

Respecto a los criterios de inclusión, los participantes deben tener 

3 años o más, ambos sexos, que actualmente se encuentren 

registrados en el año escolar vigente, y que hayan aceptado 

voluntariamente su participación dentro del protocolo de 

investigación.  

En relación a los criterios de exclusión en primer lugar, aquellos 

estudiantes que desistan de su participación, o tengan durante el 

desarrollo de los cuestionarios dejan preguntas sin contestar o en 

su defecto marquen ítems de con respuestas dobles, serán 

retirados de la investigación.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de dato 

Los instrumentos empleados para la compilación de datos fue la 

encuesta, la cual es descrita por Carrasco (2019) como el Gold 

estándar para la investigación de tipo social, por tener un campo 

amplio de aplicación, sencillo en administrar y obtener resultados 

objetivos. 

En este estudio se utilizó el Cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS) diseñado por Peris y compañía, pero en su versión 

de propiedades psicométricas del año 2021 realizada por Gamboa 

y Peña; este instrumento cuanta con 04 factores (síntoma 

adicción, uso social, rasgos frikis y nomofobia). Así mismo, se hizo 

uso de la Escala de Habilidades Sociales de Gismero, la cual, fue 

su última adaptación por Álvarez en el año 2020, ésta evalúa 

Autoexpresión de situaciones sociales, Defensa de los propios 

derechos como consumidor, Expresión de enfado o 

disconformidad, Decir no y cortar interacciones, Hacer peticiones, 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Ambos 

instrumentos pueden ser administrados de forma individual o 

colectiva. 

Validez y Confiabilidad 

Respecto a las mediciones psicométricas, la escala de Gismero ha 

sido evaluada en diferentes momentos y por distintos autores; en 

todos ellos ha sido capaz de mantener y sostener resultados 

óptimos; por tanto, en relación a la validez, está dotada con validez 

de contenido por procesamiento de la fórmula de la V de Aiken del 

consecuencia del juicio de expertos; por su parte, la confiabilidad 

se ejecutó en base del análisis de los resultados obtenidos de una 

muestra piloto en 20 escolares entre 14 y 15 año, llegando a la 

conclusión que el coeficiente α de Cronbach rodea un valor de .871 

para la escala general, categorizado como alto, convirtiendo al 

instrumento en adecuado para la medición de la variable (Doran, 

1980).  
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3.5. Procedimientos 

El presente estudio partió a razón del análisis de la realidad 

observada, a partir de ahí se inició con el proceso de recolección 

de información, dicha información debía responder al contexto que 

situación en las cuales se encuentran variables analizadas. Tras 

ello, se dio inicio al planteamiento de objetivos, diseño de hipótesis 

de investigación. En este punto, se dio inicio a la búsqueda de 

instrumentos de recolección de datos sobre las variables, 

considerando que estos respondan no solo a la medición 

planteada, sino también, se encuentren adaptados y esta 

adaptación se encuentre dentro de los cinco últimos años.  

Tras las revisiones pertinentes y el desarrollo del marco teórico 

que da fundamento a la presente investigación; se inició el 

contacto con la población objetivo, y se procedió con la aplicación 

del instrumento de medición, después de conseguir los permisos 

y autorizaciones oportunas.  

Los datos recabados en la evaluación, fueron volcados al 

procesador de datos, creando una base de datos correspondiente, 

para su respectivo y posterior análisis.   

3.6. Métodos de análisis de datos  

Con la base de datos obtenida a razón de la evaluación de los 

estudiantes, se procedió a analizar la distribución de la población 

evaluada mediante la fórmula de Kolmogorov Smirnov, hallándose 

que la distribución de población no cumple con los supuestos para 

ser considerada una distribución normal; por tanto, se procedió a 

utilizar las fórmulas que corresponden a un análisis no 

paramétrico, pasada la revisión de datos, los resultados se han 

presentado mediante el uso de tablas de frecuencia estadísticas. 

Los datos observados fueron procesados por el programa 

estadístico SPSS v.28.  
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3.7. Aspectos éticos  

Para el desarrollo de la presente investigación, se tomaron en 

cuenta los aspectos éticos contemplados en el Código de ética del 

psicólogo peruano (Colegio de Psicólogos del Perú, 2018), donde 

en CÁPITULO III – de la investigación, en los artículos que van del 

22 al 27, se señala que debe contemplar el respeto a la 

normatividad internacional, para la ello la presente investigación  

siguió los lineamientos de la APA (2020), acerca del tratamiento 

de datos, confidencialidad, manejo de la información, el citado 

correcto de fuentes y el respeto de los derechos de autor; así 

mismo, el mismo código indica someter con minuciosidad  la 

observancia de la investigación ante el comité de ética pertinente, 

así también, se aplicaron el consentimiento y asentimiento 

informados para el proceso de recolección de datos; haciendo uso 

de instrumentos válidos y confiables, ajustados a la realidad local. 

Así mismo, se ha tratado de respetar en todo momento a los 

autores y la información, tratando de no incurrir en conducta de 

copia, falsificación o plagio de forma intencional.   

Finalmente, señalar que la presente investigación en todo 

momento ha tratado de respetar los principios éticos que rigen la 

conducta de la carrera profesional de Piscología, tanto a nivel 

nacional como internacional, que involucra el respeto a la dignidad 

de los seres humanos y los pueblos, integridad en la conducta del 

profesional, y la responsabilidad que asume el profesional en su 

trabajo con las personas y la sociedad; dentro de esta camino 

tratamos de no dañar a los demás, ser justos en el trato, y sobre 

todo hacer el bien y traer beneficios a la sociedad y las personas 

con el actuar diario y la construcción de la presente investigación 

(International Union of Psychological Science, 2023).  
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1 

Correlación entre las habilidades sociales con la adicción a las redes sociales y 

sus dimensiones, en adolescentes de una I.E.P de Trujillo. 

    HS ARS SA US RF No 

1. Habilidades sociales r —      

 p —      

2. Adicción a las redes 
sociales 

r -0.28** —     

  p 0.007 —     

3. Síntomas adictivos r -0.23* 0.84*** —    

  p 0.014 < .001 —    

4. Uso social r -0.27 0.82*** 0.53*** —   

  p 0.01 < .001 < .001 —   

5. Rasgos frikis r -0.1 0.67*** 0.39*** 0.47*** —  

  p 0.36 < .001 < .001 < .001 —  

6. Nomofobia r -0.21* 0.82*** 0.64*** 0.50*** 0.49*** — 

   p 0.043 < .001 < .001 < .001 < .001 — 
Nota. Habilidades sociales y síntomas adictivos cumplieron el supuesto de normalidad, por lo que su 
correlación se realizó con el coeficiente de correlación de Spearman. 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Respecto al objetivo general del estudio, los datos apreciados en la tabla 1 revelan 

que las habilidades sociales se correlación significativamente con la adicción a las 

redes sociales (p < .05), la magnitud de relación que alcanzan ambas variables 

llega a ser moderada y el sentido es de tipo inverso (rs = -.28), lo cual se interpreta 

en un cambio contrario u opuesto de las variables, es decir, mientras mejoran las 

habilidades sociales para lo contrario con la adición a las redes sociales, donde los 

puntajes obtenidos serán menores.  

Respecto al objetivo específico en el que se correlacionan las habilidades sociales 

con las dimensiones de adicción a los reyes sociales, con la excepción de la 

dimensión rasgos frikis que alcanzó una relación pequeña e insignificante (p > .05) 

con las habilidades sociales; las dimensiones síntomas adictivos (r=-.23), uso social 

(rs = -.27) y nomofobia (rs = -.21) demostraron relacionarse de manera inversa y 

alcanzando efecto pequeño con las habilidades sociales, también, al igual que paso 
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con la medición global, presentaron un vínculo inverso, lo cual quiere decir que la 

perdida de las habilidades sociales sucede contrario a las puntuaciones en las 

modalidades adictivas las cuales aumentan.  
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Tabla 2 

Niveles de habilidades sociales en adolescentes de una I.E.P. de Trujillo. 

  f % 

Habilidades sociales   
Baja 45 50.0 

Promedio 25 27.8 

Alta 20 22.2 

Total 90 100.0 

 

En el estudio se contó con la participación de 90 adolescentes que, en la medición 

de las habilidades sociales, tal como se aprecia en la tabla 2, reportaron un mayor 

porcentaje del nivel bajo (50%), seguido del nivel medio con 27.8%. 
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Tabla 3 

Niveles de habilidades sociales según dimensiones en adolescentes de una I.E.P. 

de Trujillo. 

Dimensiones f % 

Autoexpresión de situaciones sociales   
Baja 56 62.2 

Promedio 29 32.2 

Alta 5 5.6 
   

Defensa de los propios derechos   
Baja 39 43.3 

Promedio 35 38.9 

Alta 16 17.8 
   

Expresión de enfado   
Baja 43 47.8 

Promedio 32 35.6 

Alta 15 16.7 
   

Decir no y cortar interacciones   
Baja 28 31.1 

Promedio 26 28.9 

Alta 36 40.0 
   

Hacer peticiones   
Baja 48 53.3 

Promedio 26 28.9 

Alta 16 17.8 
   

Iniciar interacciones positivas SO   
Baja 25 27.8 

Promedio 34 37.8 

Alta 31 34.4 

Total 90 100.0 

 

En cuanto a las dimensiones, las cuales se pueden observar en la tabla 3, en 

autoexpresión de situaciones sociales, el mayor porcentaje de adolescentes reporto 

nivel bajo (62.2%); en autoexpresión de situaciones sociales, en nivel prevalente 

también fue el nivel bajo (62.2%); paso de la misma forma con la dimensión 

expresión del enfado con mayor porcentaje en el nivel bajo (47.8%) y con la 

dimensiones hacer peticiones, 53.3% de adolescentes en el nivel bajo; al contrario 
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la dimensión decir no y cortar interacciones reportó mayor porcentaje de 

prevalencia en el nivel alto (40%) y la dimensión iniciar interacciones positivas con 

el sexo opuesto reportó mayor porcentaje de prevalencia en el nivel promedio 

(37.8%).  
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Tabla 4 

Adicción a las redes sociales en adolescentes de una I.E.P. de Trujillo. 

  f % 

Adicción a las redes sociales   
Baja 62 68.9 

Moderada 26 28.9 

Elevada 2 2.2 

Total 90 100.0 

 

Los datos reportados en cuanto a la adicción a las redes sociales, tal como se 

aprecia en la tabla 4 muestran que la mayor cantidad de adolescentes alcanzó 

nivel bajo (68.9%).  
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Tabla 5 

Adicción a las redes sociales en adolescentes de una I.E.P. de Trujillo, por 

dimensión. 

Dimensiones f % 

Síntomas adictivos   
Baja 40 44.4 

Moderada 45 50.0 

Elevada 5 5.6 
   

Uso social   
Baja 49 54.4 

Moderada 36 40.0 

Elevada 5 5.6 
   

Rasgos frikis   
Baja 83 92.2 

Moderada 7 7.8 

Elevada 0 0 
   

Nomofobia   
Baja 60 66.7 

Moderada 27 30.0 

Elevada 3 3.3 

Total 90 100.0 

 

En las dimensiones, los datos de la tabla 5 muestran que en los síntomas adictivos 

el mayor porcentaje alcanzo nivel moderado (50%); en las dimensiones uso social 

el mayor porcentaje fue en el nivel bajo (54.4%) pero, también fue representativo el 

porcentaje del nivel moderado (40%); en la dimensión rasgos frikis, sin embargo, el 

nivel bajo alcanzó el mayor y más alto porcentaje (92.2%); al finalizar el factor 

nomofobia también reportó mayor porcentaje en el nivel bajo (66.7%) aunque con 

un porcentaje representativo en el nivel moderado (30%).  
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V. DISCUSIÓN  

La finalidad propuesta para la presente investigación fue determinar la 

relación existe entre la adicción a redes sociales e internet y las 

habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa pública 

de Trujillo – 2023; para ello en primer lugar es fundamental comprender 

la importancia que radica en el correcto desarrollo de las HHSS, esto 

implicar darse cuenta que estas son relevantes no solo por que permitan 

establecer relaciones saludables entre pares, sino, más bien porque en 

el largo plazo se convierten en factores protectores de la vida del niño o 

adolescente; y en cierta medida reducen la posibilidad de la aparición de 

futuros trastornos psicológicos (Lacunza, y Contini, 2011).   

 

Y uno de las posibles consecuencias en el déficit de las HHSS, podría 

estar relaciona con el desarrollo de lo que se conoce como adicciones 

conductuales, en este caso en específico a las redes sociales, dado que, 

justamente estas últimas afectan de forma significativa la interacción de 

las personas, y el contacto con sus pares (Ehmke, 2022).  

 

En este punto, retornando sobre el objetivo inicial, tras la aplicación de 

los instrumentos de medición en una población de adolescentes 

liberteños, se encontró que las habilidades sociales se correlacionan 

significativamente con la adicción a las redes sociales (p < .05), la 

magnitud de relación que alcanzan ambas variables llega a ser moderada 

y el sentido es de tipo inverso (rs = -.28), lo cual se interpreta en un cambio 

contrario u opuesto de las variables, es decir, mientras mejoran las 

habilidades sociales pasa lo contrario con la adición a las redes sociales, 

donde los puntajes obtenidos serán menores. 

 

Estos datos confirman estudios previos como los de Chiriboga y Ordoñez 

(2020), quienes determinaron que los estudiantes que tienen mayor 

posibilidad de desarrollar una adicción a RRSS, por lo general muestran 

puntuaciones bajas en el área de HHSS. Así mismo, se apoya la idea de 

Tonato y Valencia (2021); Franco y Montenegro (2020); Ahuanlla (2022); 
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Arriarán (2022); Caro, (2022) y Estrada, et al. (2021), donde todos ellos 

y otros autores han hallado una correlación de tipo inverso entre las 

variables mencionadas. Pero, más allá de las comparaciones estos 

estadísticos estarían indicando a nivel de la realidad observada que los 

adolescentes estarían ante la latente posibilidad de perder habilidades 

sociales críticas al reemplazar la tan importante interacción personal y 

real por métodos de comunicación virtuales; esto implicaría, que se crean 

barreras en la comunicación, que impiden que el sujeto sea capaz de 

expresar sus emociones, sentimientos, necesidades o requerimientos de 

forma efectiva, trayendo consigo posibles problemas en la vida diaria y la 

autoestima del individuo. En palabras sencillas se puede concluir que, a 

mayor tiempo en la red, menos eficiencia en la vida real (Ehmke, 2022).  

 

En segundo lugar, estos datos vistos con anticipación pueden verse 

reflejados en el análisis de los objetivos específicos; el primero de ellos 

propuso señalar el nivel de habilidades sociales alcanzado por la 

población encuestada; donde se observó que, un mayor porcentaje de 

los estudiantes se ubican en un nivel bajo con un total 50%, seguido del 

nivel medio con 27.8%; estos datos indicarían que los evaluados se 

caracterizan por presentar dificultades para comportarse de forma 

asertiva en su vida diaria; es decir, sería un fenómeno que los afecta de 

forma generalizada en todos los aspectos de su desenvolviendo. Esto 

denotaría la posible presencia de déficit al iniciar interacciones, 

reconocer o identificar emociones; así como, para expresar su punto de 

vista o defender sus derechos fundamentales (Gismero, 1998).  

 

Dichos datos coinciden con las observaciones de Ahuanlla (2022) en un 

contexto similar de adolescentes peruanos donde el nivel promedio llego 

hasta el 31%, mientras que, contradice el nivel alto donde esta 

investigación alcanzo solo el 22%; sin embargo, si coincide 

completamente con Estrada (2021), quien halló que el 62.8% de sus 

evaluados se ubica en el nivel medio.  
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Estos datos informan sobre la posible prevalencia de déficit a nivel de 

HHSS dentro de los adolescentes evaluados, ello podría predecir en el 

largo plazo el desarrollo de potenciales conductas de riesgos, dado que 

como señala Inga (2021) a medida que aumentan las HHSS el 

adolescente se mueve hacia el autocuidado y la conservación de sí 

mismo, pasando lo opuesto cuando las puntuaciones descienden.  

 

Ahora bien, respecto al análisis de las puntuaciones alcanzadas en las 

dimensiones del Cuestionario de HHSS de Gismero, aplicado a la 

población; lo cual responde al tercer objetivo de investigación planteado 

en la presente; se encontró que, para las dimensiones de autoexpresión, 

defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado 

y hacer peticiones se denotan puntuaciones que van desde el 43.3% 

hasta el 62.2% del total, esto indica que los estudiantes muestran déficit 

para compararse o comunicarse de forma espontánea ante distintos tipos 

de interacción social, siendo incapaces de manejar la ansiedad que 

experimentan; así mismo, se les dificulta lograr conductas de asertividad 

o defenderse cuando sienten sus derechos vulnerados ante situaciones 

donde se encuentran en la posición de cliente; en este misma línea 

evidencian problemas al momento de expresar sus emociones negativas 

como la ira o colera, oscilando entre conductas donde prefieren el silencio 

para evitar discrepancias callando aquello que le molesta o dar muestras 

de enojo intenso donde no es capaz de contralar la expresión emocional. 

Asía también, es probable que muestren dificultades para pedir o solicitar 

aquello que necesita de otros, sea a nivel de interacción interpersonal 

como en situaciones de consumo de productos.  

 

Por otro lado, dentro de la misma tabla y en contraposición de los datos 

antes descritos en las dimensiones anteriores, para el caso de la 

dimensión decir no y cortar interacciones la distribución población se 

ubica un 40% en el nivel alto; esto indicaría una pequeña fortaleza por 

parte de los encuestados. Permitiéndoles a estos reflejar habilidades 

para cortar interacciones donde no quieren participar, sea con amigos, 
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familiares, vendedores o posibles parejas con las cuales no desea seguir 

en contacto.  

 

Finalmente, respecto a la misma tabla 02, se puede denotar que, en la 

dimensión de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, se 

revela una distribución bastante equilibrada, donde un 27.8% se ubica en 

el nivel bajo, 37.8% en moderado o promedio y un 34.4% en nivel alto; 

esto demuestra que en mayor medida los evaluados se caracterizan por 

poseer destrezas para interactuar de forma positiva o saludable con sus 

congéneres del sexo opuesto, mostrando un comportamiento 

espontaneo, natural y positivo, tomar la iniciativa y acercarse a quienes 

consideran atractivos con fines de establecer relaciones de pareja.  

 

En general estos datos evidencian que si bien cierto, los escolares 

evaluados han demostrado ciertas fortalezas en su conducta, respecto al 

iniciar interacciones o poner límites; también es cierto, que el resto de las 

áreas evaluadas muestran considerables falencias que necesitan 

intervención. Ahora bien, sería osado afirmar que la distribución de datos 

por nivel se replica o contradice otras investigaciones, pero, si se puede 

hallar similitudes entre estudios como es el caso de Chiriboga y Ordoñez 

(2020), quienes encontraron en línea generales que los adolescentes 

tienden a ubicarse en la tendencia media respecto de las habilidades 

sociales; así como, Caro (2022) quien denota también una tendencia 

moderada en el indicador. Si bien es cierto que los resultados son 

parcialmente similares, esto podría encontrar una explicación en las 

diferencias sociodemográficas, contextuales y sociales de cada grupo de 

investigación y las diferencias individuales propias de cada entorno 

estudiado.  

 

Además, se debe mencionar que, las habilidades sociales dependen en 

gran medida del proceso de socialización al cual es sometido el sujeto, 

los modelos comportamentales a los cuales es expuesto, el acceso a 

diversos grupos de referencia, y contextos variados que le provean 
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experiencias efectivas, la crianza y el acceso que tengan al entorno 

digital; así como, también considerar que la adolescencia en una etapa 

crítica en el proceso de adquisición de las mismas (Lacunza, 2011); 

basado en todo ello se puede indicar que cada realidad es diferente y 

similar entre sí; por tanto, los hallazgos pueden evidenciar las variaciones 

antes vistas y también encontrar una explicación a sus variaciones.  

 

Continuando con el análisis de los objetivos, se propuso en tercer lugar 

describir los niveles presentes de adicción a las redes sociales, aquí se 

pudo observar que un 68.9% de encuestados se ubicó en un nivel bajo 

contra un 28.9 en el nivel moderado; ello implica que, si bien es cierto en 

la mayoría no existe una adicción presente, si hay un grupo de 

estudiantes que están desarrollando dicha conducta; mostrando 

indicadores como irritabilidad y angustia ante el alejamiento de la 

conexión, necesidad imperiosa por estar conectado a las redes sociales 

y un aumento significativo de la cantidad de horas que permanecen 

conectados a estas, lo cual estaría afectando su calidad de vida.  

 

Estos datos tienen similitud a lo encontrado por Ramesh, et. Al. (2018), 

quienes indican que la prevalencia del nivel moderado alcanza un valor 

de 25.7%, mientras que la categoría baja bordea los 72.7%; para una 

muestra de 1 870 sujetos de colegios tanto públicos como privados, e 

incluye a estudiantes de pre universitarios. Así mismo, indican que dentro 

de las consecuencias negativas que se encuentran dentro de la población 

que presenta indicadores de adicción se pueden observar que los 

afectados aumentan el consumo de comida chatarra, los signos de 

ansiedad e incrementa los hábitos no saludables para la salud.  

Confirmando, por tanto, con estas observaciones lo visto en el cuerpo 

teórico de la variable de adición a redes sociales, dentro de la cual se 

señala que las consecuencias de la misma, se vincula a la presencia de 

alteraciones en el sueño, posibles cuadros de depresión y/o estrés, 

cambios en los hábitos alimenticios, sedentarismo, fatiga, cansancio 

emocional, entre otras más (Armaza, 2022).  
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Tras el análisis de la variable adicción a redes sociales e internet, el 

siguiente objetivo propuesto busca indicar el nivel de la adicción a redes 

sociales en las diversas variables que la componen, ante esto, se puede 

señalar la dimensión síntomas adictivos un 50% se ubica en la categoría 

moderado, mostrando por tanto, indicadores como un aumento de horas 

de consumo para sentirse satisfecho, intentos que no han dado fruto para 

controlar o reducir las horas de conexión, pérdida de interés por 

actividades que otrora resultaban placenteres, etc. 

 

Mientras que, la dimensión de uso social presenta un 40% de sujetos en 

categoría moderada, contra un 54.4% para la categoría baja; estos datos 

muestran que quienes se ubican en la categoría media suelen usar las 

redes sociales e internet con fines de obtener interacción social que 

probablemente no logran en un entorno real; ya que, este espacio virtual 

reduce la ansiedad que genera el contacto con otros al no tener cerca a 

las personas (Peris, et, al., 2018), y permite mostrar comportamientos no 

habituales del sujeto, que muchas veces limita por vergüenza, es decir, 

rompe la barreas sociales gracias al anonimato.  

 

En lo que corresponde, a la dimensión rasgos frikis de halla que un 

abrumador 92.2% se ubica en la categoría baja, esto señala una 

ausencia de conductas desmesuradas y obsesivas, o comportamientos 

excéntricos en los evaluados dentro de su accionar en las redes (Peris, 

et al., 2018); y por su parte la dimensión nomofobia, la cual reseña a las 

conductas de miedo intenso a quedarse sin celular, un 66.7% está en 

nivel bajo, mientras que un 30% presentaría indicadores moderados de 

miedo o sensación aprensión ante la ausencia del equipo móvil (Peris, 

et, al., 2018).  

 

Respecto a este objetivo específico, se puede determinar que los 

resultados encontrados presentan semejanza respecto a las dos 

primeras dimensiones a los hallazgos de Rodríguez, et, al. (2020), 
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quienes en una muestra de escolares peruanos de la región San Martín, 

determinaron que 39.5% presentan síntomas moderados de adicción a 

redes sociales e internet y un 57.5% bordearía también el nivel medio de 

la dimensión uso social. En este punto, se debe mencionar que un 45.5% 

de sus encuestados, marco una tendencia moderada en la dimensión de 

rasgos frikis, y un 37.5% puntúa alto para homofonía, con ello hallando 

una pequeña diferencia entre los resultados arribados por el estudio de 

Rodríguez y compañía con el presente trabajo de investigación.  

  

En este punto parece importante señalar lo que en palabras de Sinsek, 

et, al. (2019), toma forma no solo de reflexión sino de dato relevante para 

el análisis de esta variable; estos autores reseñando a diversos 

profesionales en el estudio de esta variable e indican que los análisis 

sobre los niveles de adición a RRSS suelen mostrar resultados no 

concluyentes, ya que, existen variaciones entre la forma en que se 

plantean los estudios, ya sea, centrándose en las consecuencias o en las 

ganancias a través del uso de las mismas. 

 

O en su defecto, también es importante indicar que las condiciones 

sociodemográficas, el acceso a internet, los factores individuales como 

predisponentes, conocer las motivaciones para el uso de las RRSS, 

identificar la estructura de personalidad (Kuss y Griffiths, 2011); entre 

otros factores propios e individuales son importantes para indicar que 

cada población estudiada al final tendrá diferencias y similitudes entre si 

respecto a los niveles y que estos reflejan el momento histórico en que 

fue toma la evaluación y que por tanto describen a la estos jóvenes en 

específico.  

 

Finalmente, se observa al objetivo que busca establecer relación entre 

habilidades sociales y las dimensiones que componen a la escala de 

adicción a RRSS e internet (síntomas de adicción, uso social, rasgos 

frikis y nomofobia), para ello se estableció el procesamiento a través del 

coeficiente de correlación de Spearman, concluyendo que se 



50 

correlacionan las habilidades sociales con las dimensiones de adicción a 

los reyes sociales, con la excepción de la dimensión rasgos frikis que 

alcanzó una relación pequeña e insignificante (p > .05) con las 

habilidades sociales; las dimensiones síntomas adictivos (r=-.23), uso 

social (rs = -.27) y nomofobia (rs = -.21) demostraron relacionarse de 

manera inversa y alcanzando efecto pequeño con las habilidades 

sociales, también, al igual que paso con la medición global, presentaron 

un vínculo inverso, lo cual quiere decir que la perdida de las habilidades 

sociales sucede contrario a las puntuaciones en las modalidades 

adictivas las cuales aumentan.  

 

Empero, estos datos podrían contradecir a los hallazgos de Peñalba & 

Imaz (2019), quienes encontraron al análisis de los reportes de 240 

individuos entre 12 y 18 años de la localidad de Aranda de Duero, que la 

existencia de dificultades en las relaciones interpersonales no tiene 

asociación alguna un aumento del riesgo de desarrollar adicción a redes 

sociales. Por su parte Paredes (2022) en un estudio efectuado en el 

hermano país de Ecuador, informa de resultados que niegan la relación 

entre ambas, al tiempo que señala que el uso de RRSS e internet no 

representa un riesgo para el adecuado desarrollo de la interacción 

intrapersonal en adolescentes, si es que este es usado de forma 

adecuada.  

 

Llegados a este punto se acota que estas diferencias entre los hallazgos 

de las investigaciones con variables similares y la presente, pueden 

atribuirse no solo a las diferencias socioculturales, contextuales e 

individuales de los participantes, sino también, al marco metodológico de 

las mismas; dado que, se ha notado que los instrumentos de medición 

varían respecto a la presente investigación.  

 

Entonces siguiendo la misma línea de ideas, se señalar por ejemplo a 

Chiriboga y Ordoñez (2020), quienes efectuaron una investigación en la 

ciudad de Cuenca y confirman la presencia de una correlación 
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significativa entre ambas variables; por su parte Tonato y Valencia 

(2021), Caro (2022) también confirman la misma. Aquí por la similitud 

entre variables e instrumentos se tomará a Caro (2022), quien encontró 

que la relación entre la variable HHSS y las dimensiones de obsesión por 

las redes sociales y dimensión falta de control personal presentan 

correlaciones significativas de grado muy alto con valores para p de - 

859** - 853**, respectivamente; al tiempo que, uso excesivo de redes 

sociales se correlaciona de manera elevada con un valor p de - ,612**.  

 

Se concluye por tanto que, se acepta la hipótesis de trabajo, la cual 

propone que existe relación entre la adicción a redes sociales e internet 

y las habilidades sociales en estudiantes de una institución pública de 

Trujillo – 2023; rechazando entonces a la hipótesis alternativa que 

plantea la no existencia de relación. Así también, se aceptan las hipótesis 

alternas que señalan la relación entre las habilidades sociales y las 

dimensiones de la variable de adicción a redes sociales e internet, y se 

rechaza sus contrapartes alternas. Y se determina que la relación entre 

ambas variables se da forma inversa tanto para el área global como para 

las dimensiones.  
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VI. CONCLUSIONES  

La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes de educación secundaria 

de una institución educativa pública de Trujillo, donde tras el análisis de datos 

se llegaron a las siguientes conclusiones:  

- El 50% de estudiantes encuestados se ubicó en el nivel bajo en 

relación a la variable de habilidades sociales, esto en relación a la 

dimensión global de la variable.  

- Respecto a las dimensiones de HHSS, se puede observar la misma 

tendencia que para la dimensión global, esto muestra que el 62.2% 

de los encuestados para la dimensión autoexpresión de situaciones 

sociales se ubica en el nivel bajo; del mismo modo, en defensa de los 

propios derechos se halla un 43.3%, en expresión de enfado un 

47,8%, para hacer peticiones reporta un 53.3% todas estas 

dimensiones permanecen en la categoría baja.  

- Sin embargo, para las dimensiones de la variable HHSS, decir no y 

cortar interacciones se informa un 40% en la categoría alta y un 37.8% 

para el nivel promedio en el caso de la categoría iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto.  

- Para la variable adicción a las redes sociales se describe un 68.9% 

de estudiantes con bajo riesgo de adicción a redes sociales.  

- Para las dimensiones que componen a la variable de adicción a las 

redes sociales; se determinó que un 50% de los encuetados se ubica 

un nivel moderado de síntomas adictivos, 54.4% hace un bajo uso de 

redes sociales, pero un 40% si tienden a exceder de forma moderada 

su uso.  

- En lo que respecta a las dimensiones de rasgos frikis, existe un 92.2% 

en la categoría baja y 66.7% con baja tendencia baja también para la 

dimensión de nomofobia.  

- En los resultados se correlación se evidencia una correlación 

significativa entre RRSS y habilidades sociales (p < .05), la magnitud 

de relación que alcanzan ambas variables llega a ser moderada y el 

sentido es de tipo inverso (rs = -.28).  
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- En la correlación de dimensiones, se determinó que con excepción de 

la dimensión rasgos frikis que alcanzó una relación pequeña e 

insignificante (p > .05) con las habilidades sociales; las dimensiones 

síntomas adictivos (r=-.23), uso social (rs = -.27) y nomofobia (rs = -

.21) demostraron relacionarse de manera inversa y alcanzando efecto 

pequeño con las habilidades sociales 
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VII. RECOMENDACIONES  

- Para futuras investigaciones se sugiere ampliar el tamaño de muestra 

usado para la investigación; así como, también considerar un 

muestreo de tipo probabilístico; dado que, esto permitirá reducir la 

presencia de interferencias estadísticas provenientes de la población 

y expandir las inferencias halladas hacia la población general (García- 

García, Reding-Bermal, y López - Alvarenga, 2013).  

- Considerar que las variables podrían ser analizadas no solo por medio 

de un estudio de tipo correlacional, sino, también someter a dichas 

variables a análisis de tipos comparativo, con la finalidad de identificar 

si existen diferencias estadísticas significativas en relación a las 

características sociodemográficas de la población.    

- Cómo al inicio de la presente se indicó, este tema de investigación es 

relativamente nuevo; por tanto, se debería considerar estudios de tipo 

longitudinal que permitan conocer y hacer un seguimiento de las 

consecuencias del problema en el tiempo y sus implicancias.  

- Proseguir con el análisis de ambas variables de forma conjunta; dado 

que, tras la revisión de los antecedentes de investigación se ha notado 

que los estudios que usan los mismos instrumentos que la presente 

investigación arroyan resultados de correlación inversa significativa 

entre ellas; empero, existen casos específicos donde los análisis no 

encuentran correlación entre las variables estudiadas; por tanto, es 

fundamental proseguir la observación de estas variables con la 

finalidad de identificar que puede estar generando estas diferencias 

en los hallazgos de investigación.  

- Al ser variables de tipo psicológico, se debe considerar relacionar 

ambas con variables mediadoras, así como moderadoras, con la 

finalidad de conocer como otros aspectos del desarrollo psíquico del 

sujeto pueden explicar los mecanismos que apoyan el surgimiento de 

los efectos de una variable sobre otra, o como varia el efecto de la 

variable independiente sobre la independiente.  

- Mientras que, en relación al contenido de los resultados, se sugiere a 

las autoridades correspondientes de la IE, implementar programas de 
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intervención que permitan mejorar las habilidades sociales de los 

adolescentes, ello permitirá, a los estudiantes contar con recursos 

psicológicos que les facilite interactuar de forma saludable con el 

entorno y sus pares.  

- A las autoridades de lE, personal docente, director, responsables de 

UGEL, y comunidad en general; comprometerse en la generación de 

programas de prevención e intervención sobre los riesgos de la 

adicción a redes sociales e internet, dado que, como se ha observado 

las consecuencias conductuales y psicológicas del problema son 

similares a una adicción a sustancias, por tanto, se puede convertir en 

el largo plazo en un problema salud pública.  
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Anexos 02: 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Tabla 6 

Análisis descriptivo y datos de normalidad. 

  

  Mín Máx M DT As Cu K-Sa P 

Habilidades sociales 39 121 84.6 18.09 -0.13 -0.33 0.07 ,200* 

Autoexpresión de 
situaciones sociales. 

7 28 18.5 5.47 -0.24 -0.76 0.10 0.043 

Defensa de los propios 
derechos como 
consumidor. 

5 20 13 3.36 -0.13 -0.63 0.08 0.157 

Expresión de enfado o 
disconformidad. 

4 16 10.7 2.98 -0.25 -0.35 0.13 0.001 

Decir no y cortar 
interacciones. 

7 24 16 4.33 0.05 -0.62 0.09 0.054 

Hacer peticiones. 7 20 13.7 3.10 0.13 -0.21 0.12 0.002 

Iniciar interacciones 
positivas con el sexo 
opuesto 

5 20 12.7 3.86 -0.28 -0.69 0.09 0.050 

         

Adicción a las redes 
sociales 

29 97 55.8 13.42 0.82 0.58 0.12 0.002 

Síntoma adicción 10 33 19.7 5.04 0.47 -0.13 0.09 0.069 

Uso social 8 32 16.7 5.02 0.60 0.15 0.10 0.023 

Rasgos frikis 5 17 8.07 2.80 0.92 0.16 0.18 0.000 

Nomofobia 6 24 11.3 3.89 0.80 0.45 0.11 0.006 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Según los datos observados en la tabla 1, la variable habilidades sociales presenta 

puntuaciones en un intervalo de 39 y 121, con medidas de asimetría que indican 

una tendencia a inclinarse por sobre la medida promedio (As = -0.13, M=84.6). En 

la revisión del supuesto de normalidad, las habilidades sociales mostraron su 

cumplimiento (p > .05). Las dimensiones de autoexpresión de situaciones sociales, 

defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o 

disconformidad e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, también 

mostraron puntuaciones con tendencia tendientes a ir debajo de la medida 

promedio (As negativa) contrario a las dimensiones decir no y cortar interaccione y 

hacer peticiones quienes reportaron puntuaciones que asimétricamente se inclinan 

por bajo su medida promedio (As positiva). En la revisión del supuesto de 
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normalidad, de las seis dimensiones solamente defensa de los propios derechos 

del consumidor reporta distribución normal (p > .05).  

La adicción a las redes sociales, de acuerdo con los datos proyectados en la tabla 

1, reporta medidas que van en un rango de 29 a 97 puntos, entre ese intervalo las 

puntuaciones presentaron inclinación por debajo de su medida promedio (As=0.82, 

M= 55.8) sin que cumplan el supuesto de normalidad (p < .05). Las dimensiones 

mostraron el mismo patrón de distribución en sus puntuaciones, con tendencia 

debajo de su medida promedio (As positiva), sin llegar a cumplir el supuesto de 

normalidad en tres de ellas: uso social, rasgos frikis y nomofobias (p < .05), 

solamente una, la dimensión de síntomas de adicción mostró cumplimiento del 

supuesto de normalidad (p > .05). 
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