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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal la adaptación y validación de la 

Escala de uso problemático de internet en adolescentes. En una muestra de 833 

escolares de la provincia de Sullana. Este trabajo fue de tipo instrumental con un 

diseño no experimental. Para cumplir el objetivo propuesto se realizó un análisis de 

los ítems por tres expertas en lenguaje, corrección y redacción de textos las cuales 

definieron de manera unánime que los ítems eran aplicables para la muestra de 

estudio. Posteriormente se estableció la validez contenido a través del juicio de 

expertos y aplicando la V Aiken para la obtención de sus valores, de esta manera 

todos los ítems alcanzaron valores óptimos en sus índices de acuerdo (IA >.80). 

Para establecer la validez de su estructura interna se analizó el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) donde los resultados comprobaron la unidimensionalidad 

propuesta por los autores, los resultados obtenidos fueron x 2 /gl =0.295, CFI = 

.945, TLI = .931, SRMR = .033 y RMSEA = .0.50 que se encuentran dentro de los 

valores aceptables. Para establecer la validez de constructo se realizó mediante el 

método ítem test con una correlación de Pearson, donde todos los ítems obtuvieron 

valores por encima de .20 lo que indica que correlacionan de manera directa y 

significativa, así mismo esto demuestra que todos los ítems logran medir el 

constructo. En cuanto al establecimiento de la confiabilidad se analizó en 

coeficiente de Omega de McDonald, obteniendo un valor de .836 lo que indica que 

la escala tiene una buena consistencia interna. Finalmente se estableció la 

baremacion a través del método de percentiles y se fijaron tres categorías (bajo, 

medio, alto). En conclusión, la escala pudo ser adaptada y validada en nuestro 

contexto. 

 

Palabras clave: uso problemático, internet, adolescentes, propiedades 

psicométricas. 
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Abstract 

The main objective of the present study was the adaptation and validation of the 

Problematic Internet Use Scale in Adolescents. In a sample of 833 schoolchildren 

in the province of Sullana. This work was instrumental with a non-experimental 

design. To meet the proposed objective, an analysis of the items was carried out by 

three experts in language, proofreading and writing of texts, who unanimously 

defined that the items were applicable to the study sample. Subsequently, the 

content validity was established through the judgment of experts and applying the 

V Aiken to obtain their values, in this way all the items reached optimal values in 

their indexes of agreement (IA> .80). To establish the validity of its internal structure, 

the Confirmatory Factor Analysis (CFA) was analyzed where the results verified the 

unidimensionality proposed by the authors, the results obtained were x 2 / gl = 

0.295, CFI = .945, TLI = .931, SRMR = .033 and RMSEA = .0.50 which are within 

acceptable values. To establish the construct validity, it was carried out using the 

item test method with a Pearson correlation, where all the items obtained values 

above .20, which indicates that they correlate directly and significantly, likewise this 

shows that all the items achieve measure the construct. Regarding the 

establishment of reliability, the McDonald's Omega coefficient was analyzed, 

obtaining a value of .836, which indicates that the scale has good internal 

consistency. Finally, the scale was established through the percentiles method and 

three categories were established (low, medium, high). In conclusion, the scale 

could be adapted and validated in our context. 

Keywords: problematic use, internet, adolescents, psychometric properties. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad es imprescindible el uso de internet para diferentes actividades que 

van desde la búsqueda de información hasta actividades de entretenimiento, 

además es un medio al que podemos acceder con mucha más frecuencia, esto 

permite que los adolescentes puedan hacer un uso reiterativo de diversas 

plataformas que existen en internet.  

 

Es importante recalcar que Internet brinda acceso a múltiples plataformas que 

permiten un mejor desenvolvimiento personal y académico, sin embargo, frente a 

todos los beneficios que entraña su uso, también debemos ocuparnos de los 

riesgos que promueve su uso inadecuado, así como de las consecuencias 

psicológicas por uso excesivo, en donde cada vez más se ven involucrados los 

adolescentes, esto por las características propias de su edad que los pone como 

uno de los grupos más frágiles frente a esta problemática. (Arad y Díaz, 2015).  

 

Es así que, Vera (2018), refirió que los casos de los adolescentes que permanecen 

largas horas navegando en internet se han incrementado en los últimos años y que 

esto tiene una repercusión negativa en su crecimiento individual, en sus relaciones 

interpersonales y su desenvolvimiento académico de los mismos. Por su parte 

Pomalima (2017), señala que los adolescentes que hacen un uso problemático de 

internet duermen menos y que esto implica que no puedan cumplir con sus 

actividades académicas, reunirse con amigos o familiares y disminuye la actividad 

física. 

 

Por otro lado, en un estudio con 1500 adolescentes y jóvenes de edades entre 11 

a 25 años realizado por la Real Sociedad de Salud Pública de Reino Unido en el 

2017, determinó que aquellos quienes presentaban un uso problemático de internet 

ligado a los medios sociales en red tienen una mayor posibilidad de experimentar 

afecciones relacionadas a la ansiedad, así mismo, a tener un concepto propio de 

imagen corporal negativo. Shirley Cramer, quien lideró el mencionado estudio, 

concluyó que actualmente la salud mental está estrechamente relacionada con el 

uso no controlado de la internet (BBC NEWS, 2018).  
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Así mismo, es importante mencionar que los adolescentes están en una etapa de 

despertar sexual, por lo que uno de los mayores riesgos a los que podrían 

enfrentarse es al abuso de la pornografía que es de fácil acceso en la red. Es así 

que en un informe de Save The Children (2020) puntualiza que el 68.2 % consume 

contenido sexual y que el 98% de este contenido es de manera online. 

 

En cuanto al plano nacional en un estudio realizado por la fundación MAPFRE 

(2019) mostró que el 16,2 % equivalente a 1´200,000 adolescentes, están en 

peligro de presentar un comportamiento compulsivo a internet. Así mismo, recalca 

que dentro de los síntomas encontrados en los adolescentes que hacen un uso 

problemático de internet destacan el bajo rendimiento en la escuela, es así que un 

78% presentan dificultades en torno a la capacidad de concentración y el 52% 

refiere una preferencia a estar solo, sin embargo, los datos más preocupantes son 

los problemas psicológicos asociados, ya que 2 de cada 10 adolescentes muestran 

síntomas depresivos leves y 4 tuvieron pensamientos suicidas, también se 

encontraron síntomas de ansiedad, agresividad e irritabilidad. Por su parte, Estrada 

et al. (2021) registraron en un estudio con 102 estudiantes de secundaria que el 

58.8% tiene una tendencia alta frente a la adicción a internet. Así mismo Rojas 

(2020) encontró en su investigación con 377 alumnos del nivel secundario que el 

64,6% obtuvo una tendencia muy alta frente a la misma problemática. 

 

En tanto, en el ámbito local aún no hay muchas investigaciones respecto al uso 

problemático de internet en adolescentes, sin embargo, Huamán et al. (2017) 

encontraron en su estudio que el 61% de los estudiantes sienten necesidad por 

navegar en la red al menos una vez al día para actividades de entretenimiento. Por 

otro lado, Chunga (2017) identificó en una investigación con estudiantes de 

secundaria un nivel severo de riesgo por encima del 50% en el empleo o uso 

excesivo de internet, así mismo, en otro estudio reveló que el 35% de las alumnas 

de diferentes instituciones educativas se encontraba en un nivel alto de abuso de 

internet y 43% en un nivel medio (Suarez, 2018). 

 

En el contexto de la pandemia por Covid 19 se ha evidenciado un incremento en la 

utilización de internet, esto corroborado en un informe emitido por el Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2021), en el cual, haciendo una 

comparación sobre el uso de internet entre los meses de julio, agosto y septiembre 

del año 2019 y los mismos del año 2020, se obtuvo como resultado un incremento 

en un 28.7% en el grupo de adolescentes con edades de 12 a 18 años. Frente a 

esta situación podemos inferir que los adolescentes podrían estar más expuestos 

a los riesgos entorno a la red. Es así que en el informe emitido por el Ministerio de 

Educación (MINEDU, 2021) a través de su plataforma Síseve, durante los periodos 

2020 y 2021 se registraron 340 casos de ciber acoso siendo los casos de violencia 

psicológica y sexual las más comunes. 

Al realizar un análisis de los resultados de las diversas investigaciones e informes, 

podemos inferir que el uso de internet a nivel internacional y nacional ha tenido un 

gran auge y con esto la conectividad ha permitido muchos avances, sin embargo, 

este incremento también trae consigo el crecimiento de los adolescentes que no 

utilizan de manera favorable la internet. Por tanto, se puede predecir que si no se 

elaboran mecanismos de promoción y prevención que estén ligados a reducir los 

efectos del uso problemático de internet se podrá ver a muchos adolescentes con 

problemas de salud mental que pueden concluir en conductas adictivas, lo cual no 

solo afecta las condiciones saludables del individuo, sino que también se ven 

afectados los miembros y la dinámica de su familia. 

 

Frente a esta problemática se han desarrollado diferentes instrumentos que buscan 

medir el uso de internet, el primer instrumento elaborado para la evaluación fue 

Internet Addiction Test (IAT) de la doctora Young en 1998 (Marín-Díaz et al., 2017) 

posteriormente se desarrolló el Cuestionario de Experiencias Relacionadas con 

Internet denominado CERI, el mismo que fue creado por Marta Beranuy y sus 

colaboradores en el 2009 (Redondo et al., 2016)  también el Problematic Internet 

Use Questionnaire (PIUQ) desarrollado por Demetrovics, Szeredi y Rózsa en el año 

2008 (García, 2017) así mismo el Internet Addiction Scale (IAS) desarrollado por 

Cho y colaboradores en el año 2014 (Cho et al., 2014) y la Escala de uso 

problemático de internet en adolescentes (EUPI-a) desarrollado por Rial y 

colaboradores en el año 2014 (Rial et al., 2015) esta última fue tomada para el 

presente estudio ya que en su desarrollo mostró valores altos respecto a su validez 

y confiabilidad, además evalúa la problemática en un marco no patológico, teniendo 
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como objetivo el diagnóstico precoz de la problemática, finalmente es un 

instrumento sencillo de comprender para los adolescentes y accesible de aplicar en 

entornos virtuales. 

 

En nuestro contexto no existe un instrumento que permita medir esta variable en 

un marco general para poblaciones abiertas, siendo el Test de adicción a internet 

(IAT) el más utilizado, sin embargo, este mide la problemática en un marco 

diagnóstico clínico, basándose en criterios similares para el juego patológico del 

DSM-V (Metalinares et al., 2014), por lo que se denomina con el termino adicción a 

internet, sin embargo, esto podría causar una generalización inapropiada del 

termino entre la población adolescente sana. Por otro lado, también se tiene la 

Escala de adicción a internet de Lima (EAIL) que se basa en los mismos criterios 

diagnósticos y que además uno de sus principales limitantes es la cuestionabilidad 

de la muestra ya que fue creada solo con 248 participantes (Ávila et al., 2018). 

Además de los mencionados, existen otros instrumentos que miden las diferentes 

plataformas vinculadas en torno a internet, como las redes sociales o los juegos en 

línea, tales como el test de Adicción a la redes sociales (Escurra y Salas 2014), 

también el Cuestionario de riesgo de adicción a las redes sociales construida por 

Vilca y Gonzales en el 2013 (Challco et al., 2016) y el  Test de dependencia a los 

videojuegos (Salas et al., 2017), por esto, lo que pretendió esta investigación fue 

proporcionar un instrumento adaptado y validado a nuestra realidad, que mida de 

manera global el uso de internet y que además está dirigido específicamente a 

adolescentes teniendo en cuenta el leguaje y la extensión del instrumento, esto 

permitirá un diagnostico precoz para los trabajadores de la salud mental, 

permitiendo de esta manera aplicar actividades de prevención en la población 

estudiada, en ese sentido la adaptación resulta apropiada ya que es un proceso 

que permite verificar la medición de sus propiedades métricas en otras culturas y 

además proporciona una teoría bien fundamentada ya que en la actualidad las 

revistas científicas solo aceptan publicar investigaciones que tengan que ver con 

test que posean un marco teórico explícito y con apoyo empírico. 

 

Por tanto, el trabajo de investigación responde a la interrogante ¿Es posible realizar 

la adaptación y validación de la Escala de Uso Problemático de Internet en 

adolescentes escolares de Sullana - Piura 2021? 
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Este trabajo se justifica de forma teórica debido a que se busca contrastar, reafirmar 

y redefinir los conceptos de uso problemático de Internet, de tal manera que se 

amplíe este conocimiento para ser tomado para otras investigaciones a nivel 

nacional e internacional.  

 

A nivel práctico, permite contar con un instrumento de medición que está adaptado 

y validado en nuestro contexto y que puede ser usado por la comunidad científica 

para recoger datos actuales acerca del uso problemático de internet en la población 

adolescente.  

 

En cuanto al aporte metodológico de la presente investigación, es la adaptación y 

validación en nuestro medio local de una escala que permitirá evaluar el uso 

problemático de internet en la población adolescente de la provincia de Sullana, 

sector geográfico de Piura donde existen pocas investigaciones e instrumentos 

para la evaluación. La adaptación y validación de la Escala de uso problemático de 

internet en adolescentes permitió demostrar que es válida y confiable para ser 

utilizada en otros estudios de investigación y en otros sectores geográficos.  

 

Finalmente, este estudio tiene un valor social ya que, siendo el uso problemático 

de internet un tema vigente y en constante aumento en los adolescentes, la 

herramienta propuesta será de utilidad para hacer una detección precoz de la 

problemática, de esta manera podrá trabajarse con los tres entes más cercanos al 

adolescente, docentes, padres y él mismo. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general adaptar y validar la escala de uso 

problemático de internet en adolescentes escolares de Sullana – Piura 2021, para 

alcanzar este objetivo se requirió establecer la validez de contenido a través del 

método de criterio de expertos, establecer la validez de estructura interna a través 

del análisis factorial confirmatorio, establecer la validez de constructo a través de 

método ítem test, establecer la confiabilidad a través del coeficiente de omega de 

Mcdonald. Y establecer los baremos percentilares de la escala de uso problemático 

de internet en adolescentes escolares de Sullana – Piura 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

Para que la presente investigación haya tenido un adecuado desarrollo, se tomó 

como antecedes diferentes autores que han desarrollado estudios referentes a la 

variable propuesta y con constructos similares al estudiado, estos fueron a nivel 

nacional como internacional, los que se van a mencionar a continuación 

respectivamente. 

 

Gómez (2018). Realizó un trabajo de investigación cuya finalidad estuvo 

determinada por el establecimiento de la validez y la confiabilidad del cuestionario 

de Adicción a Internet. Para cumplir este fin, el estudio fue de tipo instrumental y se 

aplicó a un conjunto de 500 alumnos con edades que abarcaron de 11 a 17 años 

en una escuela nacional de Tumbes. Para este estudio la muestra respondió al Test 

de Adicción a Internet. En los resultados encontrados se evidenciaron adecuados 

índices de ajuste de bondad X2 /gl=3.6, GFI=.95, CFI=.97, SRMR=.02, 

RMSEA=.07. Finalmente se analizó la confiabilidad por consistencia interna por el 

Alfa de Omega de Mc Donald, siendo un valor de .90 para el factor uso excesivo y 

un valor de .89 para el factor consecuencias negativas. Esto evidencia que el 

instrumento es válido y confiable para la medición de la variable. 

 

Gamboa y Peña (2021). Realizaron una investigación con el fin de establecer las 

propiedades psicométricas en cuanto a validez y confiabilidad de la Escala de 

Riesgo de adicción adolescente a las redes sociales e internet. La muestra fue 

compuesta por 755 estudiantes de Lima Metropolitana que sus edades oscilaban 

entre 13 y 24 años. La estructura interna se realizó mediante el método de Análisis 

Factorial Confirmatorio que indicaron cuatro factores con índices de ajuste de 

bondad acorde a lo permitido, en el conjunto de adolescentes se obtuvieron los 

resultados de x2 /gl = 2.94, CFI = .93, TLI = .93 y RMSEA = .06. Así mismo para 

establecer su confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de Omega 

obteniendo como resultado un valor de 0.76. Esto mostró que la escala tiene 

adecuadas propiedades psicométricas para ser utilizada. 

 

Mamani (2018). Realizó una investigación cuyo objetivo fue adaptar un instrumento 

que mida la dependencia del móvil. Para cumplir con el objetivo se realizó un 
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estudio de tipo tecnológico con un diseño instrumental. La muestra estuvo 

conformada por 1274 alumnos de secundaria quienes respondieron al test de 

dependencia del móvil. Para la evidencia de validez de contenido se realizó 

mediante el juicio de expertos obteniendo como resultados índices mayores a .80. 

En cuanto al análisis factorial exploratorio, agrupó el test e 4 factores alcanzando 

una varianza del 55%. En cuanto a la consistencia interna se estableció por el 

Coeficiente de Omega obteniendo como resultado un valor de .94. 

Salas-Blas et al. (2017). Realizaron un estudio para analizar las propiedades 

psicométricas de un instrumento de medición de dependencia a los videojuegos. 

Este estudio fue de tipo cuantitativo y con un diseño instrumental. La muestra fue 

conformada por 467 estudiantes quienes respondieron al test de dependencia de 

videojuegos (TDV). En el proceso de adaptación los jueces concluyeron que la 

versión original era apta para su uso en la población peruana. En cuanto a los 

resultados de validez a través del Análisis Factorial Confirmatorio (RMSEA < 0.05; 

SRMR < 0.08) y relativo (CFI ≥ 0.95), siendo resultados satisfactorios. En cuanto a 

la confiabilidad se estableció por el Coeficiente de Cronbach obteniendo un valor 

de .94 lo que indica una alta consistencia interna. 

En el ámbito local se encontró a Chunga (2017) quien llevo a cabo una investigación 

con el propósito de analizar las evidencias psicométricas en la creación de una 

escala de adicción a las redes sociales en los escolares de los colegios del distrito 

La Unión perteneciente a Piura. Este estudio tuvo una línea psicométrica con un 

diseño no experimental y transversal. Para lograr los objetivos, 352 escolares 

respondieron a la Escala de adicción a las redes sociales (EARS). Los resultados 

obtenidos demostraron una óptima validez de contenido ya que los índices de V de 

Aiken fue >.90 según el criterio de jueces. También se estableció la confiabilidad 

mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un valor de .830 lo que demuestra una 

buena consistencia interna. Finalmente se establecieron las normas percentilares. 

 

Así mismo es importante mencionar los trabajos previos que se han realizado a 

nivel internacional, de esta manera se encontró a:  

 

Fonseca et al. (2018). Realizaron una investigación cuya finalidad fue la de 

establecer evidencias de validez y confiabilidad. Para cumplir con los objetivos del 
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trabajo se aplicó la Escala de uso problemático de internet a 240 estudiantes. El 

estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño instrumental. Los resultados en su 

análisis factorial exploratorio mostraron un 49.015 de la varianza que explica un 

solo factor conformada por 8 ítems y el valor obtenido de alfa de Cronbach fue de 

.84. En cuanto a la segunda muestra de 235 estudiantes aplicando el mismo 

instrumento, se hizo un análisis factorial confirmatorio que volvió a confirmar la 

estructura unidimensional ya que presentó óptimos valores en sus ajustes de 

bondad: CFI de .99, TLI de .99, RMSEA de .03. Así mismo su consistencia interna 

se estableció mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un valor de .82. Estos 

resultados demuestran que la escala puede ser utilizada para medir la variable de 

estudio. 

Gamex et al. (2013). La investigación tuvo como finalidad, analizar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Uso Problemático y Generalizado de Internet 

(GPIUS2) entre adolescentes. Realizaron el estudio de tipo cuantitativo 

instrumental en una muestra de 1201 adolescentes españoles, se concluyó que 

dicha escala se ajusta al modelo hipotético (cuatro factores generales y un factor 

de orden superior) fue aceptable: SB χ2 (82) = 415.11, p <.001, SRMR = .04, 

RMSEA = .066. Así mismo la consistencia interna determinada por el coeficiente de 

Cronbach de toda la escala también fue adecuado teniendo un resultado de α = 

.91. 

 

Chahin y Libia (2016). Desarrollaron un estudio en Colombia, este tuvo el objetivo 

de realizar una validación que permita evaluar la adicción a internet y a los 

videojuegos en una muestra de adolescentes, la cual estuvo compuesta por 354 

cuyas edades fueron entre 11 y 19 años. Los adolescentes respondieron al 

Cusetionario de Adiccion a internet y a los videojuegos con las siglas CAIVA. En el 

estudio se realizó el análisis factorial confirmatorio, este mostró índice de ajuste 

aceptables ya que los resultados obtenidos fueron de (CFI = 0.918, IFI = 0.922, NFI 

= 0.883, RMSEA = 0.059) y la consistencia interna del instrumento se estableció a 

través del Alfa de Cronbach que tuvo un valor de 0.73. todo esto permite concluir 

que el instrumento es válido para la evaluación. 

 

A continuación, se señala a diferentes autores que han conceptualizado el uso 
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problemático de internet. 

 

Shapira et al. (2000) quien introdujo el termino uso problemático de internet 

definiéndolo como una exagerada preocupación por el uso de internet y que se 

contempla como una conducta irresistible por periodos prolongados de tiempo más 

largos de lo esperado, en consecuencia, acarrea un deterioro o malestar del 

comportamiento significativo, sim embargo, esto en ausencia de otra patología 

psiquiátrica tales como la hipomanía o manía.  

 

Así mismo Caplan (2010) refiere que el uso problemático de internet es una 

sintomatología multidimensional, que comprende síntomas emocionales, cognitivos 

y de comportamiento y que cuando estos se ven afectados se traslada a dificultades 

para dirigir la vida cotidiana estando desconectados de internet ya que hay una 

inclinación por la interrelación colectiva en línea. 

 

Por su parte Rial et al. (2015) considera el uso problemático de internet como una 

conducta reiterativa en la que se hace un uso inapropiado del internet que de 

manera sucesiva conlleva a que ocasione otro tipo de dificultades más severas, es 

así que provoca un distanciamiento del adolescente con aquellas personas 

significativas en su vida (familiares, amigos y entorno) esto afecta su habilidad para 

relacionarse, generando afectación en su estado a nivel físico y emocional. 

 

Anderson et al. (2016) define el uso problemático de internet como una falta de 

control sobre el tiempo que se pasa en línea en las diversas plataformas, así mismo, 

menciona que el uso problemático de internet es un área amplia de investigación 

ya que la evidencia manifiesta que sus consecuencias negativas afectan en el 

actuar diario, las relaciones interpersonales y el bienestar emocional, abarcando 

tanto la conducta y el estado de ánimo, también refiere la marcha del adolescente 

en lo que atribuye tanto a la percepción subjetiva de sí mismo como a su contexto 

real. Finalmente, también considera que este comportamiento está influenciado 

tanto por factores contextuales, individuales y la actividad propia de internet.  

 

Chang y Hung (2017) consideran que se debe hablar de uso problemático de 

internet cuando los adolescentes presentan destacadas características que 
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abarcan un acentuado uso de internet que en consecuencia conducen a una 

variación del estado de ánimo, manifestándose en mal humor, agitación e 

irritabilidad, provocando a su vez conflictos con la familia y amigos, lo expresado se 

manifiesta cuando el adolescente no puede acceder a internet. 

 

Son diferentes los autores que conceptualizan el Uso problemático de internet, sin 

embargo, estos giran en torno a una conducta frecuente y poco controlado de uso 

de internet haciendo referencia no solo a la cantidad de horas utilizadas, sino 

también a la afectación que esto tiene en el estado de ánimo cuando no se puede 

acceder a este, así como su afectación en relación al entorno tanto en el ámbito 

familiar y social. 

 

Por otra parte, también es necesario mencionar que existen factores de riesgo que 

podrían predisponer al adolescente a un uso problemático de internet.  

En la literatura encontramos que existen diversos factores de riesgo o 

peculiaridades de vulnerabilidad como los desajustes en elementos como el manejo 

del estrés, resolución de conflictos, asertividad, autoestima, satisfacción vital, 

habilidades comunicativas que están ligadas con el uso problemático de internet. 

(De la Villa y Suarez, 2016). 

 

Así mimo Bernal (2017) refiere que existen factores que predisponen al uso 

problemático de internet. Es así que menciona factores individuales, existencia de 

patologías, el contexto social y familiar. En los primeros factores refiere que una 

baja autoestima, una percepción de vida insatisfecha, la búsqueda incesante de 

sensaciones y emociones satisfactorias, el estrés y una personalidad tímida tienden 

a derivar en conductas inadecuadas. En cuanto a la existencia de patologías, 

manifiesta que hay evidencia de que ciertos trastornos están relacionados al uso 

problemático de internet, tales como el trastorno obsesivo compulsivo, adicción a 

sustancias, la hiperactividad, la depresión, la ansiedad y el trastorno de control de 

impulsos. En tanto a los factores sociales refiere que problemas en el 

establecimiento de relaciones interpersonales, dificultades con los profesores y 

compañeros y la influencia de estos últimos, así mismo las propias características 

de internet en cuanto a accesibilidad, rapidez y contenido novedoso forman parte 

importante en el desarrollo del uso problemático de internet. En tanto los conflictos 
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familiares, estilos de crianza inadecuados, poco apoyo y supervisión paternal, el 

descontento con la vida en familia y una pobre relación familiar, serian factores que 

vuelven más vulnerables a los adolescentes y por tanto más propensos a 

desarrollar la mencionada problemática.  

 

También es importante mencionar las consecuencias del uso problemático de 

internet, además de las ya mencionadas en la primera parte de esta investigación 

de manera estadística.  Es así que Rojas et al. (2018) menciona que una de las 

consecuencias en los adolescentes es una incidencia en la alteración del sueño de 

manera significativa, lo que impacta negativamente en la calidad del mismo, 

también este efecto conlleva a otras consecuencias, es así que interfiere en el 

rendimiento académico, dando como resultado que este sea deficiente, por otro 

lado, también se asocia con la impulsividad. 

En tanto Benítez et al. (2016) refieren que las consecuencias del uso problemático 

de internet van desde una afectación del sueño hasta un impacto en las relaciones 

interpersonales. De esta manera, mencionan una disminución de las horas de 

sueño, poca organización de su tiempo para realizar actividades y deberes 

escolares, no realizan actividades recreativas y/o sociales, presentan problemas 

para entablar relaciones con otras personas, poca atención e interacción con la 

familia y finalmente mencionan un impacto a nivel personal haciendo referencia a 

sentimientos de inseguridad y baja autoestima. 

Siguiendo en el marco conceptual que nos permita comprender mejor la variable 

de estudio, también se procede a definir la población elegida para esta 

investigación. 

 

Papalia et al. (2012) explican que la etapa de la adolescencia es un proceso del 

crecimiento humano que se da entre las etapas de la niñez y la adultez, también 

manifiestan que durante esta etapa hay una serie de cambios a nivel físico, 

cognoscitivo y psicosociales; esta etapa está establecida desde los 11 y 19 o 20 

años de vida. 

 

Para Paredes (2017) la adolescencia es un periodo privilegiado del ser humano ya 

que sirve de transición entre la etapa de la niñez y la etapa adulta, siendo el proceso 
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en el cual se alcanza la madurez en el estado reproductivo y a su vez la persona 

vive un cambio en los aspectos biológicos y psicológicos. Estos procesos de cambio 

y maduración serán las bases del adulto que se establecerá.  

 

La adolescencia es una etapa marcada por diferentes cambios en diversos ámbitos, 

la evidencia muestra que estos son los que más están conectados a la red y por 

ende más propensos a incidir en una conducta inadecuada del manejo de internet, 

sobre todo por el auge que ha tenido en los últimos años.  

 

De esta manera, frente a esta nueva tendencia surge una inquietante preocupación 

en el caso de los adolescentes ya que la gran mayoría utiliza internet por periodos 

largos de tiempo, también porque es en la adolescencia donde se marcan los 

patrones para desarrollar un estilo de vida saludable en el cual se podría incluir un 

uso razonable de internet y precisan también que esta etapa es importante ya que 

los comportamientos que se establezcan en esta, continúan hacia la edad adulta y 

hábitos poco saludables podrían poner es riego al individuo. (Gómez, 2015). 

 

Así mismo es importante mencionar los modelos teóricos que permiten una mayor 

compresión respecto al Uso problemático de internet, por lo cual teniendo como 

premisas las conceptualizaciones antes mencionadas, se ha considerado para esta 

investigación el modelo cognitivo conductual y el modelo ambiental. 

 

El modelo Cognitivo Conductual fue propuesto por Davis (como se citó en 

Katarzyna, 2011) es un modelo más completo ya que los estudios antecesores solo 

se centraban en aspectos de comportamiento como la tolerancia y la abstinencia, 

mientras que este modelo explica que el uso problemático de Internet resulta de 

cogniciones problemáticas unido con conductas que, o bien se acrecientan, o 

mantienen la respuesta desadaptativa. Según este modelo, para que un individuo 

se enmarque en un uso problemático de Internet es necesario la contribución de 

causas distales y proximales Los síntomas cognitivos residen en pensamientos 

recurrentes, sentimientos de autoconciencia, baja autovaloración, baja autoestima, 

y ansiedad social.  
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Así mismo Caplan (2010) expresa bajo este modelo cuatro componentes 

relacionados entre sí. Primero hace mención a una inclinación por la interacción 

social virtual, la que influye sobre el ajuste del estado de ánimo y sobre la 

autorregulación deficiente, la cual es un agente determinado por la preocupación 

cognitiva y el uso compulsivo. Esta autorregulación deficiente provocará las 

consecuencias negativas del uso de internet 

 

Haciendo mención a la preferencia por la comunicación en línea, se entiende que 

hay una marcada convicción a que las interacciones a través de la red son más 

favorables, seguras y por tanto eficientes, ya que de esta manera resulta menos 

intimidante que una interacción cara a cara, por ende, esto desencadena un uso 

problemático de internet (Caplan y High, 2011). En cuanto a la regulación del estado 

de ánimo se refiere a que los adolescentes utilizan internet como un medio 

regulador de emociones negativas y aspectos poco favorables de ellos, por ejemplo 

se usa como un regulador de la ansiedad, del retraimiento y aislamiento y la 

sensación de soledad, sin embargo, es poco frecuente que se den cuenta que esto 

es un mecanismo poco favorable y por tarto disfuncional para tratar de disminuir 

estos aspectos negativos, esto a su vez trae como consecuencia que los usuarios 

se mantengan más tiempo conectados que aquellos que hacen un uso normal o 

regulado, esto con la finalidad de evitar estas sensaciones negativas (Muñoz et al., 

2010). En tanto, la autorregulación deficiente se explica mediante dos factores que, 

si bien son diferentes, estos están estrechamente relacionados, la primera es la 

preocupación cognitiva y el segundo es el uso compulsivo de internet. El primer 

factor referido a cogniciones de tipo obsesivo, se puede entender que hace una 

referencia a pensar regularmente, de forma reiterada y con poco control de los 

pensamientos en torno al espacio de internet, mientras que el segundo factor está 

entendido como la ineficiente capacidad para regular la conducta de estar 

conectados a la red. Finalmente, este modelo señala un componente muy 

importante que es el de consecuencias negativas, es decir la afectación que tiene 

el uso problemático de internet en diferentes aspectos de su vida, de esta manera 

implica que el adolescente sepa y sea consciente de las consecuencias en su vida 

personal, académico, familiar y social. 

En tanto, el modelo ambiental, estima que el inconveniente en el empleo de internet, 

se origina por factores personales, sociales, educativos y culturales, que dirigen al 
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adolescente a pasar cada vez más tiempo en este, debido a que obtiene un 

reforzamiento, muchas veces dado por sus iguales (Liang et al., 2016).  

 

De tal manera que Moral y Suarez (2016), manifiestan que, entre los adolescentes, 

este patrón conflictivo es más habitual actualmente, debido a que la cultura tiene 

una gran influencia, siendo los adolescentes lo que tienen una marcada llegada de 

mensajes condicionantes por parte de los medios de comunicación quienes alaban 

y conceden mejores atributos a quienes adquieren diversos instrumentos 

electrónicos (computadoras, celulares, laptops o tablets). También es importante 

mencionar que, desde el modelo ambiental, se recalca que todo tipo de conducta, 

se aprende en base a lo que se observa, por tanto, los mensajes que emiten las 

personas de autoridad, como los padres o educadores, el entorno de iguales, los 

grupos de amigos que refieren constantemente, la permisividad que el entorno le 

otorga, sobre todo, a lo que la cultura considera como adecuado o correcto de 

seguir haciendo (Rojas et al., 2018).  

 

El contexto marca una influencia importante en el comportamiento adolescente, sin 

embargo, cada individuo se encuentra siempre en constante crecimiento y 

descubrimiento de sus características individuales, de sus capacidades y 

personalidad, que varían dependiendo de la cultura, las concepciones que 

predominan en cada etapa y sobre todo, se asume que un uso problemático de 

internet, suele deberse en un principio a un proceso influenciado por la moda, en 

donde todos los adolescentes por lo general, tienen en su mayoría una manera de 

pasar el tiempo de ocio, sin embargo, el problema se presenta cuando el 

adolescente tiene conflictos en su entorno familiar, poca capacidad para hacer 

frente a las dificultades o problemas emocionales. 

 

Por otro lado, debido a que este estudio fue de tipo instrumental, es importante 

mencionar algunas características que no pueden faltar en los instrumentos de 

evaluación y que serán utilizadas en el desarrollo de esta investigación. En primer 

lugar, se conceptualizó la adaptación y posteriormente los procesos psicométricos.  

 

Según refiere la American Psychological Association - APA (Muñiz, 2014) la 

adaptación es un proceso que permite que un instrumento existente, creado para 
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una población particular, pueda ser transformado para ser usado de manera 

semejante en una población distinta, así mismo Klerk (2008) indica que la 

adaptación permite orientar las mismas o parecidas predicciones e interpretaciones 

de la cultura de origen hacia la nueva cultura. En ese sentido, es necesario realizar 

la adecuación del contenido, la traducción y adecuación del formato, la aplicación 

y el análisis psicométrico (Hernández y Caso, 2017).  

En tal sentido para realizar una adecuada traducción de los ítems y su adaptación 

se deben seguir una serie de pasos tanto en los aspectos lingüísticos como 

culturales (Muñiz et al., 2013) los cambios solo deben realizarse si el ítem así lo 

requiere, por esto se debe establecer la igualdad del constructo o la semejanza 

semántica en la cultura donde será aplicado (Barrero et al., 2008) 

El aspecto psicométrico fue evaluado mediante el análisis de la validez y 

confiabilidad. Como menciona Lecave et al. (2015) la validez se encarga de 

establecer el nivel en que un instrumento mide realmente el constructo que 

pretende medir, por tanto, cabe precisar que en esta investigación se analizó la 

validez de contenido, la validez de estructura interna y la validez de constructo. 

 

La validez de contenido es una técnica empleada para probar cuan particular y 

destacado es el contenido del instrumento (APA,2014). De esta manera se 

procederá a examinar la V de Aiken que permitirá verificar la relevancia existente 

entre los ítems de un constructo a partir de la valoración formulada por un número 

de jueces, también es importante resaltar que el valor igual a 1 indica un mayor 

índice de validez aceptable. (García y García, 2014). 

 

Respecto a lo anterior, Martin y Molina (2017) refieren que este proceso es de uso 

básico para el análisis del contenido en relación a los ítems que conforman el 

instrumento y en relación al número de jueces que han sido seleccionados dar un 

valor de acuerdo a su juicio, de esta manera, el índice de acuerdo entre los jueces 

debe ser >.75. También los autores Juárez-Hernández y Tobón (2018) 

mencionaron que los valores por encima de .75 indican que el ítem es apto para su 

aplicación. 

 

La validez de constructo hace referencia a si un instrumento o escala de medición, 
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mide el constructo de manera correcta, es decir que, la operacionalidad de una 

variable evidencia realmente lo que significa teóricamente un concepto (Chiner, 

2018) 

Para evaluar la estructura interna de un instrumento se realiza la técnica estadística 

denominada análisis factorial, esta consiste en identificar qué factores subyacen a 

los ítems, así mismo evalúa la pertenencia que este tiene con el respectivo factor y 

la carga factorial de cada ítem (Ríos y Wells, 2014). 

El Análisis Factorial Confirmatorio es un método que permite comprobar la 

estructura interna del instrumento, es decir que este tiene que tener una base 

empírica y/o conceptual muy sólida para que pueda guiar la especificación y evaluar 

el modelo de factores propuesto (Fernández, 2015). 

 

Para la evaluación de ajuste se analiza la bondad de ajuste en donde el índice de 

parsimonia debe ser menor a 5 (Wang et al.,2017), en cuanto a los índices de ajuste 

absoluto RSMEA debe encontrarse dentro del valor 0.050 (Browne y Cudeck, 1992; 

MacCallum et al., 1996; Chen et al., 2008) y para el índice SRMR debe ser menor 

a 0,08 (Hu y Bentler, 1999; Littlewood y Bernal, 2011; Yucel et al., 2020) en cuanto 

al ajuste comparativo tanto para CFI Y TLI los valores deben estar por encima de 

0.90 (Hu y Bentler, 1999). Así mismo es importante tener en cuenta las cargas 

factoriales de los ítems y estos serán significativos siempre que obtengan valores 

iguales o mayores a 0.30 (Smits et al., 2015) 

 

La validez de constructo también puede ser medida a través de la correlación ítem 

test, este método pretende analizar el nivel en que un instrumento mide el 

constructo, esto a través de la correlación entre el ítem y el test total, en donde las 

puntuaciones esperadas deben ser mayores a 0.20 (Kline 1984, como se citó en 

Tapia, 2010). Así mismo, Anastasi (1998) refiere que se deben elegir los ítems que 

producen una correlación significativa entre el reactivo y la prueba total. 

 

En relación a la confiabilidad, se entiende como una propiedad de las evaluaciones 

de un test (Ventura y Caycho, 2017) es decir que se entiende a la confiabilidad 

como una técnica para probar el grado en que un instrumento provoca resultados 

consistentes y coherentes, de esta manera si se volviera a aplicar la misma prueba 
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a los mismos sujetos en las mismas condiciones debe producir resultados iguales, 

también implica precisión en la medición (Hernández y Hernández, 2014). 

La confiabilidad por consistencia interna debe ser medida por el Coeficiente Omega 

de McDonald, que para que su valor sea aceptable este deber ser mayor a 0.70 

(Frías-Navarro, 2021) 

 

Es importante explicar y establecer las normas percentilares como aquellas que 

atribuyen a cada puntuación directa un valor numérico, permite darnos a conocer 

la posición actual en la cual ocupa una puntuación directa en proporción con los 

resultados de distintas personas que fueron aplicadas en la muestra de la 

investigación; tal como refiere Valero (2013), los baremos residen en el 

establecimiento de un valor numero en una escala establecida a una puntuación 

directa, esto anuncia sobre la posición en que se establece esta puntuación directa 

y por ende el sujeto que lo ha alcanzado (Aragón, 2004 y Aiken, 2003) 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación fue de tipo instrumental, ya que lo que su objetivo fue adaptar un 

instrumento y validar sus propiedades psicométricas, en ese sentido, Montero y 

León (2007), refieren que los estudios de este tipo están relacionados a examinar 

las propiedades psicométricas de un instrumento psicológico que puede ser nuevo, 

traducido o adaptado.  

En cuanto al diseño de investigación fue no experimental, ya que no se manipuló la 

variable (Ato et al., 2013). Así mismo esta investigación fue de corte transversal, ya 

que la investigadora recogió la información de datos en un sólo momento concreto 

y establecido. (Hernández et al., 2014). 

 

3.2. Operacionalización de variable 

 

El uso problemático de internet se define como una conducta reiterativa en la que 

se hace un uso desmedido del internet, que de manera sucesiva conlleva a que 

ocasione otro tipo de dificultades más severas, es así que provoca un 
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distanciamiento del adolescente con aquellas personas significativas en su vida 

(familiares, amigos y entorno) esto afecta su habilidad para relacionarse, generando 

afectación en su estado a nivel físico y emocional (Rial et al., 2015) 

 

En cuanto a su definición operacional se empleó la Escala de Uso Problemático de 

Internet en adolescentes (Rial et al., 2015) una escala unidimensional de tipo 

ordinal compuesta por 11 ítems. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

La población es entendida como una agrupación de hechos, animales, objetos, 

familias, muestras químicas o un conjunto de organismos, por esto se precisa que 

la población no solo se limita a las personas. En tal sentido se entiende que la 

población es un conjunto de casos, el cual ha sido previamente circunscrito, 

especificado y es alcanzable, que establecerá el referente en la decisión de elegir 

la muestra y que por ende cumplirá con los requisitos establecidos (Arias et al., 

2016). 

Para el estudio, la población estuvo constituida por los adolescentes escolares de 

secundaria de la provincia de Sullana perteneciente al departamento Piura, los 

cuales se conformaron por 25,414 sujetos con edades desde 12 a 17 años del enero 

masculino y femenino (INEI,2017). 

 

Tabla 1 

Distribución de la población según tipo de institución 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2017 

 

Por otro lado, la muestra se define como un subconjunto del universo estimado 

Tipo de 
institución 

Frecuencia Porcentaje 

Publica 
 

Privada 
 

20351 
 

  5063 

              80.1 
 

              19.9 

 
Total 

 
25414 

 
100% 
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(Hernández et al., 2014). Para decidir el tamaño de la muestra se tomó en cuenta 

la escala propuesta por Comrey y Lee para estudios que evalúen propiedades 

psicométricas, de esta manera refieren la siguiente escala estableciendo un nivel 

según el número de sujetos. Muy deficiente: 50; deficiente: 100; aceptable: 200; 

bueno: 300; muy bueno: 500 y excelente >1000 (Lloret-Segura et al., 2014). 

Teniendo en cuenta estos niveles, pero también, la dificultad de acceso a los 

adolescentes y al contacto con los directores de las diferentes instituciones 

educativas mediante el entorno virtual, se estableció alcanzar un número mayor a 

800, considerándolo cercano al nivel excelente. Por tanto, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión, la muestra estuvo conformada por 833 

adolescentes escolares de Sullana. 

 

En cuanto a los criterios de inclusión se establecieron los siguientes: 

 Tienen la condición de estudiante de nivel secundario. 

 Que su centro de estudio sea público o privado de educación básica 

regular. 

 Los adolescentes deben tener una edad comprendida entre 12 y 17 años. 

 Que residan en la provincia de Sullana. 

 

Mientras que los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 Alumnos menores de 12 años y mayores a 17 años. 

 Alumnos que no estén registrados en alguna institución educativa de 

Sullana. 

 Alumnos de educación básica alternativa. 

  

 

 

Tabla 2 

 Distribución de la muestra según grado 

Grado Frecuencia Porcentaje 

1ro 
 

2do 
 

3ro 

224 
 

161 
 

129 

26.9% 
 

19.3% 
 

15.5% 
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En tanto, con respecto al muestreo se eligió trabajar con un tipo de muestreo no 

probabilístico debido a que no todos los participantes tendrán la misma probabilidad 

de ser parte del estudio. Así mismo, en esta misma línea el sub tipo que se utilizó 

fue un muestreo que permita elegir los casos que sean accesibles y admitan ser 

incluidos en el estudio, este es el muestreo por conveniencia ya que se fundamenta 

en que lo sujetos son accesibles y próximos para el investigador (Otzen y 

Manterola, 2017). 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para este estudio, la técnica que se empleó fue la encuesta, este es un método 

utilizado especialmente en el ámbito de la investigación para poder obtener 

información con un objetivo científico (López y Fachelli, 2015). 

Así también es importante mencionar a Useche et al. (2019) puesto que refieren 

que la recolección de datos consiste en recoger y organizar datos relacionados 

sobre variables, hechos, contextos, categorías y comunidades involucrados en la 

investigación, y estos son obtenidos a través de la aplicación de instrumentos que 

deben ser correctos, precisos, así como probados a través de una validez y 

confiabilidad. 

 

En tanto el instrumento de aplicación fue la Escala de uso problemático de internet 

en adolescentes, que tiene como sílabas EUPI-a, fue elaborado por Rial Boubeta, 

Antonio; Gómez Salgado, Patricia; Isorna Folgar, Manuel; Araujo Gallego, Manuel; 

Varela Mallou, Jesús. Esta escala consta de 11 ítems con un formato de respuesta 

tipo Likert de 5 puntos, que tiene una puntuación que va desde 0 (Nunca) a 4 

(Siempre) con un puntaje global comprendido entre 0 y 44 puntos; asimismo como 

complemento de la elaboración de este instrumento se utilizaron tres estrategias: 

 
4to 

 
5to 

 

 
166 

 
153 

 
19.9% 

 
18.4% 

Total 833 100% 
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la primera fue la de una revisión profunda de la literatura existente acerca el tema, 

para conceptualizar y dar el soporte teórico correcto a la variable. La segunda 

estrategia consistió en el desarrollo de un análisis cualitativo con la finalidad de 

crear un equipo de expertos de carácter multidisciplinar, conformando un total de 

12 profesionales (3 psicólogos clínicos, 3 psiquiatras, 3 educadores y 3 técnicos de 

prevención de drogodependencias) ellos tuvieron el trabajo de realizar una revisión 

crítica y analítica  de los estudios que existen sobre la variable, es así que se 

evidenciaron restricciones actuales en este ámbito, también tuvieron la tarea de 

establecer la validez de contenido del instrumento y los ítems que lo 

comprenderían, estableciendo criterios que permitieran examinar su posibilidad 

discriminativa no hay un consenso sobre los criterios diagnósticos . Finalmente, con 

el equipo conformado se llevó a cabo la técnica Delphi que está conformada en tres 

fases, esto permitió la obtención de los criterios que podrían indicar como “riesgo” 

la conducta del adolescente y como también el orden de los ítems dentro la escala. 

 
Tabla 3 
  
Ficha técnica de Escala de Uso Problemático de Internet en adolescentes EUPI-a 
 

Ficha técnica de la variable 
 

Nombre: Escala de Uso Problemático de 

Internet en adolescentes EUPI-a 

Autor: Rial Boubeta, Antonio; Gómez 

Salgado, Patricia; Isorna Folgar, 

Manuel; Araujo Gallego, Manuel; 

Varela Mallou, Jesús.  

Año de creación: 2014 

 

Procedencia: España 

 

Objetivo: Evaluar el uso problemático de internet 

en adolescentes 

 

Ámbito de aplicación: Adolescentes. 
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Tiempo de aplicación: 10 a 12 minutos 

 

Administración: Individual y colectiva 

 

Dimensiones: Unidimensional 

 

Cantidad de ítems: 11 ítems 

 

Escala de medición: Escala tipo Likert 

 

 

Este instrumento fue creado en España y al mismo tiempo está adaptado al 

lenguaje adolescente, sus propiedades psicométricas se establecieron mediante la 

validez y confiabilidad. Para corroborar su estructura unidimensional se aplicó el 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) donde obtuvo índices óptimos que 

comprobaron la propuesta. Estos resultados fueron: x2/gl de 2.69; TLI de .94; CFI 

de .95 y un RMSA de .054. La confiabilidad fue establecida por el Alfa de Cronbach 

obteniendo un valor de .82 que es está ubicado dentro de una categoría de bueno. 

Estos resultados indican que la escala permite ubicar a los adolescentes en un 

continuo riesgo de uso problemático de internet, para esto los autores establecieron 

un punto de corte que se situó en 16 puntos, esto quiere decir que los adolescentes 

que obtengan un valor igual o mayor a 16 se considerarían como usuarios 

problemáticos de internet. 

 

En tanto, en la muestra piloto que se trabajó en este estudio, la validez de contenido 

fue establecida por el criterio de jueces en donde todos los ítems alcanzaron un 

valor >.80 y el análisis factorial confirmatorio se realizó para la validez de estructura 

interna donde se obtuvieron resultados satisfactorios respecto a sus índices de 

ajuste (RMSEA=0.035; SRMR=0.013) y valores adecuados en sus índices de ajuste 

comparativo (CFI=0.911; TLI=916) así mismo, se estableció la confiabilidad por el 

Coeficiente de McDonald obteniendo como resultado un valor de 0.81. 
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3.5  Procedimientos 

 

A partir de la realidad problemática que se identificó y en base a la necesidad de 

adaptación, se procedió a la elección de un instrumento que fuera de aporte 

relevante a nivel teórico y práctico, además que tuviera adecuadas propiedades 

psicométricas. Por esto, se contactó con el autor obteniendo el permiso para su 

respectivo uso. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de los ítems para su contextualización, para 

ello se contactó con tres docentes expertas en lenguaje, redacción y corrección de 

textos que evaluaron la gramática, sintaxis y semántica de los mismos. Luego se 

realizó la validez de contenido a través del juicio de expertos tomando en cuenta 

los criterios de claridad, pertinencia y relevancia. 

 

Luego de corroborar que los ítems eran aptos para su aplicación, se elaboró el 

cuestionario en Google Formulario, en el cual se ajustó el instrumento de medición, 

incluyendo una descripción general, el consentimiento y asentimiento informado y 

la ficha sociodemográfica. Luego se contactó con las autoridades de las diferentes 

instituciones educativas solicitando la autorización para la aplicación del 

instrumento y para acordar la presentación de este con los tutores encargados de 

cada aula, es así que se coordinó las fechas y la metodología de aplicación, en 

consecuencia, se envió a los adolescentes el link del formulario mediante 

WhatsApp y el chat de la plataforma zoom según cada acuerdo. 

Finalmente se elaboró la base de datos en Excel excluyendo a los participantes que 

no cumplieron con los criterios de inclusión y vaciar los datos correctos al programa 

estadístico para su procesamiento. 

 

3.6 Método de análisis de datos 
 

Con la base de datos elaborada en el programa Excel, se procedió a vaciar los 

datos al programa SPSS.v25 y Jamovi donde fueron sometidos a los distintos 

procesos psicométricos.  

En cuanto a la validez de contenido se determinó a través del método estadístico V 

de Aiken, la validez de constructo se determinó utilizando el método ítem test, 
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finalmente la validez de estructura interna se pudo analizar a través del análisis 

factorial confirmatorio. 

En cuanto a la confiabilidad se estableció haciendo uso del coeficiente Omega de 

McDonald. Finalmente, la baremacion se hizo mediante el método de percentiles. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

El estudio se desarrolló bajo los estándares de rigor científico y enmarcada en los 

principios de ética de la investigación, tomando en cuenta la beneficencia, la 

competencia profesional y científica, la integridad humana y la responsabilidad 

mencionados en el capítulo II del Código de Ética en Investigación (Universidad 

Cesar Vallejo, 2020). Así mismo, se tomó en cuenta los códigos de ética en torno 

a las reglas y normas de un trabajo de investigación, consignados por el Colegio de 

Psicólogos de Perú (2018), consignados en el capítulo III de los artículos 22°, 24°, 

25°, 26° y 27°. También se tomó en cuenta el cumplimiento de los compromisos 

morales por lo que se incluyó el consentimiento y asentimiento informado como lo 

establece el Concytec (2019). 

 

En tanto en el ámbito internacional se respetó los principios de la Declaración de 

Helsinki (2017) que protege la salud y los derechos de todos los seres Así mismo 

en este estudio se tomó en cuenta las bases legales y éticas que están implantadas 

por la APA (2020), por lo que todas las fuentes de información fueron citadas 

demostrando el cumplimiento de los derechos de autor. 
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IV. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados sociodemográficos de la muestra de 

estudio. 

 

Tabla 4 

Resultados descriptivos en base a las variables sociodemográficas. 

Variable sociodemográfica Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Femenino 579 69.5 
Masculino 254 30.5 

Edad     
12 años 99 11.9 
13 años 199 23.9 
14 años 161 19.3 
15 años 149 17.9 
16 años 180 21.6 
17 años 45    5.4  

 

En la tabla 4 se puede observar que el 69.5 % de la muestra estuvo formada por 

el sexo femenino y el 30.5% por el masculino. Así mismo en cuanto a la variable 

edad, el mayor porcentaje fue de 21.6% que representa a los adolescentes de 

16 años, seguido del 23% y 19.3% para los que tienen 13 y 14 años 

respectivamente. Los porcentajes menores recaen en las edades de 15, 12 17 

años con un 17,9%, 11.9% y 5.4 respectivamente. 

 

Después del procesamiento de los datos, se presentan los resultados obtenidos 

tras el análisis estadístico, los mismos que se precisan de acuerdo a los objetivos 

propuestos. Es importante mencionar que tanto la tabla 4 y 5 muestran 

resultados de los jueces expertos en cuanto a la adaptación y validez de 

contenido respectivamente. 
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Tabla 5 

Análisis contextual de los ítems de la Escala de uso problemático de internet en 

adolescentes escolares de Sullana – Piura 2021 

Ítems 
       Gramática       Semántica        Sintaxis 

              I.A.              I.A.             I.A. 

1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 1 

            10 1 1 1 
            11 1 1 1 

Nota: I.A: índice de acuerdo 

En la tabla 5 se puede observar que los ítems fueron sometidos a un análisis 

contextual por parte de tres expertos que no tienen experiencia en la variable, 

pero si en lenguaje, corrección y redacción de textos, los mismos que estuvieron 

de acuerdo de manera unánime que los ítems presentan un lenguaje estándar y 

es posible aplicarlos en una muestra peruana sin interferencias en su 

comprensión. 

 

Tabla 6 

Criterio de expertos para establecer la validez de contenido de la Escala de uso 

problemático de internet en adolescentes. 

 

      

Nota: Coeficiente V de Aiken, Sig (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula, IA: Índice de 

acuerdo, **p<05: Válido 

Ítems 
CLARIDAD RELEVANCIA PERTINENCIA 

   I.A.          (p).   I.A.         (p).   I.A.        (p). 

1 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
2 0,86 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
3 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 

       4 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
5 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
6 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
7 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
8 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
9 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
10 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
11 1 0.008** 1 0.008** 1 0.008** 
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La validez de contenido fue analizada por el juicio de 7 expertos jueces, de esta 

manera se puede observar que en el criterio de claridad los ítems alcanzaron un 

índice de acuerdo (IA) mayor a 0.70 y una significancia menor a 0.05, lo que indica 

que los ítems muestran adecuada semántica y sintaxis. En cuanto al criterio de 

relevancia se encontró que la totalidad de los ítems obtuvo un IA de 1 y una 

significancia menor a 0,05, esto denota que todos los ítems son fundamentales y 

deben permanecer en el instrumento. Finalmente, en el criterio de pertinencia se 

encontró unanimidad entre los expertos, lo que indica que los 11 ítems tienen 

relación con la dimensión y son válidos en base a lo que se mide. 

 

Tabla 7 

Análisis descriptivo de los ítems de la escala de uso problemático de internet en 

adolescentes. 

 Frecuencia      

Ítems 0 1 2 3 4 M DE g1 g2 IHC 

1 0,8 34,2 7,4 27,6 29,9 

 
 

2,52 

 
 

1,259 

 
-

0,163 

 
-

1,559 0,241 

2 1,6 48,7 12 23,2 14,5 

 
 

2,00 

 
 

1,168 

 
 

0,483 

 
-

1,232 0,168 

3  76,2 8,4 12,2 3,1 
 

1,42 
 

0,823 
 

1,354 
 

1,762 0,298 

4 4,6 68,9 8,6 9,7 8,2 
 

1,48 
 

1,013 
 

1,385 
 

0,887 0,524 

5 6,5 68,8 7,8 9,4 7,6 
 

1,43 
 

1,008 
 

1,395 
 

1,073 0,537 

6 8,4 80,9 4,8 4,1 1,8 
 

1,10 
 

0,669 
 

2,149 
 

6,843 0,396 

7 6,6 64,2 10,9 11,9 6,4 
 

1,47 
 

1,001 
 

1,191 
 

0,604 0,485 

8 4,8 67,1 11,6 9,1 7,3 
 

1,47 
 

0,984 
 

1,376 
 

1,038 0,492 

9 7,1 71,4 8,6 7,9 4,9 
 

1,32 
 

0,903 
 

1,583 
 

2,161 0,542 

10 6,2 62,3 11,6 9,4 10,4 
 

1,55 
 

1,090 
 

1,148 
 

0,260 0,503 

11 7,9 71,7 8,5 8,3 3,6 
 

1,28 
 

0,862 
 

1,563 
 

1,361 0,345 
Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría; g2: coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida. 
 

En la tabla 7, en base al análisis estadístico descriptivo se puede observar que las 
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medidas de asimetría puntuaron en un máximo de 1,583 y en curtosis un valor 

máximo de 1,762, por tanto, se encuentran cercanos al punto de referencia que 

indica sesgo o no normalidad en los datos (g1 > +/-1.5). Así mismo, los valores 

obtenidos en el índice de homogeneidad corregida son superiores a 0.20, lo que 

indica que miden la variable que se pretende medir (Kline, 1998), es decir que todos 

los ítems son aceptables. 

 

Tabla 8 

Medida de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo original 

de la Escala de uso problemático de internet en adolescentes. 

Índice de ajuste 

  

Modelo original  índices de óptimos   

       
       

Ajuste de 
parsimonia 

           
X2/gl 2.95  <5.00 

       
       

  
        
RMSEA 0.050 <0.06 

Ajuste absoluto  
         
SRMR 0,033 <0.06 

       
       

  
           
CFI 0.945 >0.90 

Ajuste comparativo  
           
TLI 0.931 >0.90 

Nota: x2: Chi cuadrado, gl: grado de libertad, RMSEA: error de aproximación cuadrático 

medio, SRMR: raíz residual estandarizada cuadrática media, CFI: índice de bondad de 

ajuste, TLI: índice de Tucker Lewis, SRMR: raíz residual estandarizada cuadrática media, 

RMSEA: error de aproximación cuadrático media. 

 

En la tabla 8 se observa los índices de ajuste original de la escala x2 /gl = 2.95, 

RSMEA = .050, S-RMR = .033, CFI = .95, TLI = .93. Esto confirma el supuesto de 

unidimensionalidad para la medida de uso problemático de internet. 
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Tabla 9 

Cargas factoriales de la Escala de uso problemático de internet en adolescentes. 

         

Factor Indicador 
Carga 
factorial 

  Significancia 

Factor 
1 

 1  
 

0.314 
  < .001  

  2  0.191   < .001  

  3  0.257   < .001  

  4  0.631   < .001  

  5  0.681   < .001  

  6  0.313   < .001  

  7  0.543   < .001  

  8  0.541   < .001  

  9  0.608   < .001  

  10  0.652   < .001  

    11  0.328   < .001  

 

Las cargas factoriales pueden observarse en la tabla 9, el valor mínimo obtenido 
fue 1.191 y el valor máximo fue de .681, por lo que dos de los ítems no superaron 
el valor de >.30. 

 

Tabla 10 

Validez de constructo a través del método de ítem test de la Escala de uso 

problemático de internet en adolescentes. 

ÍTEM CORRELACIÓN NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

1 0,475** 0,000 
2 0,392** 0,000 
3 0,400** 0,000 
4 0,602** 0,000 
5 0,621** 0,000 
6 0,441** 0,000 
7 0,602** 0,000 
8 0,585** 0,000 
9 0,586** 0,000 

10 0,601** 0,000 
11 0,442** 0,000 

Aplicado a 833                                                                                                                   
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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La tabla 10 representa los valores en cuanto a la correlación para determinar la 

validez de constructo usando el método de correlación ítem test, corroborando lo 

explicado previamente en las anteriores tablas, por lo cual se puede determinar que 

existe una adecuación positiva entre los ítems y la dimensión que la conforman. 

Tabla 11 

Confiabilidad Compuesta adquirida de la Escala de Uso problemático de internet 
en adolescentes. 

 

En la tabla 11, se especifica los resultados de la confiabilidad de Omega de 

McDonald´s obteniéndose el global de 0,836, lo que demuestra una confiabilidad 

por consistencia interna aceptable. 

Tabla 12 

Prueba de normalidad de la Escala de Uso problemático de internet en 

adolescentes. 

Escala de Bienestar 

Psicológico 

Shapiro - Wilk 

 

Estadístico Sig. 

,966 ,000* 

<0,05 = Distribución No Paramétrica 

 

En la tabla 12 se puede observar que la muestra no tiene una distribución normal 

por tanto es no paramétrica ya que el nivel de significancia es menor a 0,05. 

 

 

 

 

 

Factor 
Coeficiente de Omega 

McDonald's ω 

 Valores "r" 

Uso problemático de 
internet 

 0.836  
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Tabla 13 

Prueba U de Mann Whitney para diferencias según sexo de la Escala de Uso 

problemático de internet en adolescentes. 

Estadísticos de pruebaa 

  Nivel 
U de Mann-Whitney 66254,000 

Z -2,282 

Sig. asintótica(bilateral) 0,022 

a. Variable de agrupación: Sexo 

 

En la tabla 13 se observa que, según el estadístico empleado, presentan un nivel 

de significancia menor a 0,050 lo que indica que existe una diferencia significativa 

según el sexo 

 

Tabla 14 
 
Normas percentilares según sexo femenino de la Escala de uso problemático de 

internet en adolescentes. 

Estadísticos 

Nivel Percentiles Escala General 

B
a

jo
 

1 6 

5 11 

10 11 

15 12 

20 13 

25 13 

M
e

d
io

 

30 14 

35 14 

40 15 

45 16 

50 16 

55 17 

60 18 

65 18 

70 19 

A
lt
o
 75 21 

80 22 

85 23 
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90 26 

95 29 

99 34 

Media 17.41 

Mediana 16 

Desviación estándar 5.702 

Mínimo 3 

Máximo 37 

 
 
La tabla 14 establece los percentiles según los puntajes directos obtenidos en la 

escala por la muestra del sexo femenino. De esta manera el nivel bajo es 

comprendida por el percentil del 1 al 25, el nivel promedio es del percentil 30 al 70 

y el nivel alto está representado por el percentil 75 al 99.  

 

Tabla 15 
 
Normas percentilares según sexo masculino de la Escala de uso problemático de 

internet en adolescentes escolares de Sullana – Piura 2021  

Estadísticos 

Nivel Percentiles Escala General 

B
a

jo
 

1 3 

5 6 

10 8 

15 11 

20 11 

25 12 

M
e

d
io

 

30 13 

35 14 

40 14 

45 15 

50 16 

55 16 

60 17 

65 17 

70 18 

A
lt
o
 

75 20 

80 21 

85 23 

90 27 

95 28 

99 32 
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Media 16.23 

Mediana 16 

Desviación estándar 6 

Mínimo 2 

Máximo 38 

 

 

La tabla 15 establece los percentiles según los puntajes directos obtenidos en la 

escala por la muestra del sexo masculino. De esta manera el nivel bajo es 

comprendida por el percentil del 1 al 25, el nivel promedio es del percentil 30 al 70 

y el nivel alto está representado por el percentil 75 al 99.  
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V. DISCUSIÓN 

 

El uso problemático de internet es un tema relevante en la actualidad, diversos 

estudios demuestran el impacto que tiene sobre los adolescentes, sin embargo, no 

se han evidenciado investigaciones sobre adaptaciones de instrumentos de medida 

que puedan ser utilizados en población general, de manera preventiva y que eviten 

patologizar la problemática.  

 

Por lo mencionado, el objetivo general de la investigación fue adaptar y validar la 

escala de uso problemático de internet en adolescentes escolares de Sullana – 

Piura 2021, en una muestra de 833 escolares de secundaria, para lograrlo se realizó 

el análisis contextual de los ítems, se estableció la validez  de contenido, estructura 

interna y de constructo, en tanto que la confiabilidad se estableció mediante el 

coeficiente de Omega de McDonald; finalmente se estableció las normas 

percentilares. 

 

Como primer paso para la adaptación de un instrumento se realizó el análisis de la 

contextualización de los ítems, tal como lo mencionan Muñiz et al. (2013) a pesar 

que el idioma sea el mismo ya que la cultura de origen es diferente. Los resultados 

de las tres expertas en lenguaje, redacción y corrección de textos concluyeron que 

los ítems no necesitaban ser modificados ya que cumplían con los criterios de 

gramática, sintaxis y semántica, en tal sentido, Hernández y Caso (2017) refieren 

que la estructura gramatical se refiere a que el enunciado esté libre de errores 

gramaticales, en cuanto a la sintaxis valora que el enunciado sea sencillo y común 

para la población destino y en la estructura semántica valora el ítem en cuanto este 

tenga un correcto significado en el idioma y cultura destino.   

Por lo tanto, el instrumento presenta un lenguaje estándar, comprensible y 

entendible para cualquier dialecto del ámbito hispánico. Es así que no fue necesario 

la modificación de alguno de ellos ya que hay una semejanza en los aspectos 

lingüísticos de los mismos (Barrero et al., 2008). 

Con el objetivo de establecer la validez de contenido, se pidió la valoración de 7 

jueces, quienes analizaron cada ítem en cuanto a claridad, relevancia y pertinencia, 
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este análisis se estableció mediante el proceso de la V de Aiken obteniendo como 

resultados índice de acuerdo (IA) de 1 en los tres criterios, salvo en el ítem 2 en el 

criterio de claridad que obtuvo un índice de acuerdo de 0,86 sin embargo este es 

mayor al valor propuesto por los autores, estos resultados indican que cada ítem 

logra medir la variable en la población de estudio.  

 

Estos resultados son respaldados por Martin y Molina (2017) ya que estos alegan 

que este proceso es de uso básico para el análisis de los ítems que conforman el 

instrumento y en relación al número de jueces que han sido seleccionados dar un 

valor de acuerdo a su juicio, de esta manera, el índice de acuerdo entre los jueces 

debe ser >.75. Así mismo Juárez-Hernández y Tobón (2018) mencionan que los 

valores por encima de .75 indican que el ítem es apto para su aplicación.  

 

Por otro lado, estos resultados son similares a los resultados obtenidos en la 

investigación de Chunga (2017) en una muestra en adolescentes piuranos, en 

donde obtuvo como resultados en cuanto a su validez de contenido realizada por 7 

jueces, valores mayores a 0.75. teniendo en cuenta que las redes sociales son una 

plataforma de internet el contenido puede medir indicadores similares. Por tanto, se 

puede afirmar que los resultados obtenidos cumplen con los requerimientos 

establecidos, es así que los 11 enunciados de la escala son adecuados para su uso 

en la medición de la variable de estudio. 

 

Con respecto a la validez de estructura interna, se realizó el Análisis Factorial 

Confirmatorio donde los resultados muestran índices de ajuste de parsimonia x2/gl 

=2.95, siendo este un valor optimo ya que es menor a 5 (Wang, Hefetz, y Liberman 

2017)  en los índices de ajuste absoluto se obtuvieron índices de RSMEA = 0.050, 

que se encuentra dentro del valor permitido (Browne y Cudeck, 1992; MacCallum 

et al., 1996; Chen et al., 2008) y SRMR = 0.033, este valor indica que es un buen 

ajuste ya que es menor a 0.08 (Hu y Bentler, 1999; Littlewood y Bernal, 2011; Yucel 

et al., 2020) y en ajuste comparativo se obtuvo como resultados un CFI = .95 y TLI 

= .93 lo que indica que alcanzaron niveles aceptables, ya que están por encima de 

.90 (Hu y Bentler, 1999) por lo tanto, se asume la comprobación del modelo de 

unidimensionalidad propuesta por los autores de la escala. 
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De igual forma estos resultados corroboran los encontrados por los autores Rial et 

al. (2015) que al realizar el análisis factorial confirmatorio en una muestra de 

adolescentes evidenciaron índices de ajuste aceptable hacia el supuesto de 

unidimensionalidad, teniendo como resultados x2/gl de 2.69; TLI = .94 y CFI= .95.  

 

También estos resultados son similares a los encontrados por Fonseca et al. (2018) 

quienes confirmaron la estructura unidimensional de la Escala a través de valores 

óptimos en los ajustes de bondad del Análisis Factorial Confirmatorio. Teniendo en 

cuenta los resultados discutidos se puede declarar que la escala tiene una 

adecuada estructura interna, lo que confirma el empleo de la dimensión general uso 

problemático de internet. 

 

Por otro lado, en contraste con la investigación de Gómez (2018) y Gamboa y Peña 

(2021) quienes realizaron un análisis factorial confirmatorio del Test Adicción a 

Internet (TAI) y de la Escala de Riesgo de Adición a internet y redes sociales (ERA-

RSI) respectivamente, que establecen una estructura de 4 factores a diferencia de 

la estudiada que se conforma por una sola, esto debido a que el ambas evalúan los 

criterios clínicos basados en el DSM-5 para el juego patológico tales como la 

tolerancia y la abstinencia.  

 

Para establecer la validez de constructo se analizó la correlación ítem test donde 

los resultados arrojaron valores superiores a .20 en todos los ítems por lo que se 

establece una correlación significativa entre el reactivo y la prueba total (Kline 1984, 

citado en Tapia 2010).  

 

Estos resultados comprueban una vez más que la escala logra medir el constructo 

en un solo factor general y que todos los reactivos son propicios para permanecer 

en la escala. 

 

Para establecer la confiabilidad de la escala se propuso realizarlo mediante la 

consistencia interna. De esta manera se evaluó el coeficiente de Omega de 

McDonald's, obteniendo como resultado un valor de .836 lo que demuestra que es 

superior al valor mínimo permitido ω>.70 (Frías-Navarro, 2021). Este resultado es 
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semejante a los que obtuvieron los autores de la escala, ya que estos reportaron 

un valor de consistencia interna de ,82, sin embargo, es importante precisar que 

ellos utilizaron el Alfa de Cronbach. De esta manera se estableció que la escala de 

uso problemático de internet muestra ser consistente mostrando un nivel adecuado 

de fiabilidad tanto en la muestra española como peruana. 

 

Para establecer los baremos se realizó mediante el método de percentiles, llegando 

a establecerse tres categorías, bajo, medio y alto en donde el percentil 1 al 25 

representa un nivel bajo, el percentil 30 al 70 representa un nivel medio y el percentil 

75 al 100 representa un nivel alto. La elaboración de percentiles resulta siendo un 

elemento relevante en los instrumentos ya que permiten determinar categorías para 

realizar una interpretación de los puntajes obtenidos (Aragón, 2014). En ese sentido 

los percentiles que se ubican entre 25 son considerados bajos y los iguales o 

superiores a 75 se consideran altos. (Valero, 2013 y Aiken, 2003). Cabe precisar 

que en las investigaciones encontradas no se encontraron normas percentilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

La evidencia obtenida según los objetivos planteados permite concluir lo 

siguiente: 

PRIMERA: Se adaptó y validó una escala que evalué el uso problemático de 

internet en adolescentes escolares de Sullana – Piura 2021, la cual cuenta con una 

contextualización adecuada de los ítems para ser utilizada en la muestra de estudio, 

así mismo las propiedades psicométricas en cuanto a validez y confiabilidad son 

adecuadas. 

SEGUNDA: Se determinó la validez de contenido de la escala de uso problemático 

de internet en adolescentes por medio del juicio de 7 expertos en donde se concluye 

que el instrumento es válido en cuanto a claridad, pertinencia y relevancia para 

medir la variable de estudio. 

TERCERA: Se determinó la validez de estructura interna a través del Análisis 

Factorial Confirmatorio, el cual corrobora la unidimensionalidad de la escala 

alcanzando índices de ajuste aceptables. 

CUARTA: Se estableció la validez de constructo a través del método de ítem test 

por el método de correlación, los cuales muestran valores aceptables, ya que 

muestran una correlación directa y significativa. 

QUINTA: La confiabilidad del instrumento está determinada por consistencia interna 

a través del índice de Omega de Mac Donald, obteniendo un valor bueno. 

SEXTA: Se determinó los baremos a través del método de percentiles quedando 

establecidos los niveles de bajo, medio y alto. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Teniendo como premisa los resultados obtenidos se realizan las siguientes 

recomendaciones. 

PRIMERA: Dado el contexto en que se ha llevado a cabo la investigación, el 

instrumento fue aplicado de manera virtual, por lo que se sugiere aplicarlo en 

modalidad presencial para corroborar si existe o no una correlación con los 

resultados presentados. 

SEGUNDA: Determinar otras evidencias de validez con el objetivo de encontrar 

mayor respaldo empírico para la escala de uso problemático del internet en 

adolescentes, siendo relevante en este punto, la basada en la relación con otros 

test. 

TERCERA: Estimar la confiabilidad de la escala mediante el método Test Re test 

para evidenciar la consistencia mediante la estabilidad temporal y verificar la 

correlación entre las dos aplicaciones. 

CUARTA: Ampliar el estudio a otros contextos para verificar si la escala muestra 

resultados equivalentes según grupos naturales como el de ubicación geográfica o 

cultura.  
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible realizar 

la adaptación y 

validación de la 

Escala de uso 

problemático de 

internet en 

adolescentes 

escolares de 

Sullana - Piura 

2021? 

 

 

 

 

Adaptación y 

Validación de 

la Escala de 

uso 

problemático 

de internet en 

adolescentes 

escolares de 

Sullana- Piura, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 Adaptar y Validar de la 

Escala de Uso 

Problemático de Internet 

en adolescentes 

escolares de Sullana- 

Piura 2021 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer la validez de 

contenido a través del 

método de criterio de 

expertos de la Escala de 

uso problemático de 

internet en adolescentes 

escolares de Sullana - 

Piura 2021. 

 Establecer la validez de 

estructura interna a 

través del análisis 

factorial confirmatorio de 

la Escala de uso 

problemático de internet 

en adolescentes 

escolares de Sullana- 

Piura, 2021. 

 Establecer la validez de 

constructo a través del 

método ítem test de la 

Diseño 

No experimental – 

Transversal. 

 

Tipo: 

Instrumental 

 

Población: 

25 414 adolescentes de 

1ro a 5to de secundaria 

de las instituciones 

públicas y privadas de 

Sullana. 

 

Muestra: 

833 adolescentes 

escolares de las 

instituciones educativas 

de Sullana 

Muestreo: 

No probabilístico y por 

conveniencia 

 

TÍTULO OBJETIVOS MÉTODO 
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Escala de uso 

problemático de internet 

en adolescentes 

escolares de Sullana-

Piura 2021. 

 Establecer la 

confiabilidad interna a 

través del coeficiente de 

Omega de Mac Donald 

de la Escala de uso 

problemático de Internet 

en adolescentes 

escolares de Sullana- 

Piura 2021. 

 Establecer los baremos 

de la Escala de uso 

problemático de internet 

en adolescentes 

escolares de Sullana- 

Piura 2021. 

- .   
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

 

Variable de 

estudio 
Definición conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones 

Escala de 

medición 

Uso 

Problemáti

co de 

Internet 

 El uso problemático de 

internet se define como 

una conducta 

reiterativa en la que se 

hace un uso 

inapropiado del internet 

que de manera 

sucesiva conlleva a que 

ocasione otro tipo de 

dificultades más 

severas, es así que 

provoca un 

distanciamiento del 

adolescente con 

aquellas personas 

significativas en su vida 

(familiares, amigos y 

entorno) esto afecta su 

habilidad para 

relacionarse, 

generando afectación 

en su estado a nivel 

físico y emocional (Rial 

et al. 2015) 

Se asume en 

base al puntaje 

recogido en la 

Escala de Uso 

Problemático de 

Internet de Rial et 

al. 2015 

Unidimensional  

 
Ordinal 
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ANEXO 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“ESCALA DE USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET EN ADOLESCENTES 

EUPI-a” 

Autores:  

Rial Boubeta, Antonio; Gómez Salgado, Patricia; Isorna Folgar, Manuel; Araujo 

Gallego, Manuel; Varela Mallou, Jesús. 

Año: 2015 

Nombres y Apellidos________________________   Fecha__________ 

Sexo___________Edad________________ 

 

INSTRUCCIONES: Marca con una X las veces que te ha pasado cada una de las cuestiones relacionadas 
con el uso de Internet. Para responder utiliza la siguiente tabla 

 
 

 

 

ÍTEMS 

 
Nunca 

 
Pocas 
Veces 

 
Bastantes 

Veces 

 
Muchas 
Veces 

 
Siempre 

1. Cuando te conectas sientes que 

el tiempo vuela y pasan las horas 

sin darte cuenta. 

     

2. Has intentado controlar o reducir el 

uso que haces de Internet pero no 

fuiste capaz.  

     

3. En alguna ocasión has llegado a 

descuidar algunas tareas escolares 

o a rendir menos en exámenes por 

conectarte a Internet. 

     

4. Necesitas pasar cada vez más 

tiempo conectado a Internet para 

sentirte a gusto. 
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5. A veces te irritas o te pones de mal 

humor por no poder conectarte a 

Internet o tener que desconectarte. 

     

6. Has mentido a tus padres o a tu 

familia sobre el tiempo que pasas 

conectado a Internet. 

     

7. Has dejado de hacer cosas que antes 

te interesaban (hobbies, deportes, 

etc.) para poder conectarte a 

Internet.  

     

8. Te has conectado a Internet a pesar 

de que sabías que podría traerte 

problemas.  

     

9. Te llegó a molestar mucho pasar 

horas sin conectarte a Internet. 

     

10. Has llegado a tener la sensación de 

que si no te conectabas podías estar 

perdiendo algo realmente 

importante. 

     

11. Has llegado a hacer o a decir cosas 

por Internet que no harías o dirías en 

persona.  
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ANEXO 04:  PRINT Y LINK DEL FORMULARIO GOOGLE. 

 

 

Link: https://forms.gle/MgS3e8MZzpSVzBVP6 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MgS3e8MZzpSVzBVP6
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ANEXO 05 FICHA SOCIODEMÓGRAFICA 
 
 

CONDUCTAS FRENTE AL USO DE INTERNET EN ADOLESCENTES 
 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

 

1. Documento de Identidad (DNI). 
 
 
 

2. Edad. 
 

 
 

3. Sexo. 
 
 

4. Institución educativa donde estudia. 
 
 
 

5. Grado al que pertenece. 
 
 
 

6. Provincia en la que reside. 
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ANEXO 06: SOLUCITUD PARA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA 
PRUEBA PILOTO 
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ANEXO 07: SOLUCITUD PARA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA 

MUESTRA FINAL 
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ANEXO 08: APROBACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 09: CARTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL 

INSTRUMENTO 
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ANEXO 10: AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA PRUEBA EUPI-a 
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ANEXO 11: DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado(a): __________________________________ 

 

Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Román Sernaqué 

Anabeliza, estudiante del ciclo XI de la carrera de psicología de la Universidad 

César Vallejo – Piura. Actualmente me encuentro realizando una investigación 

sobre “Adaptación y Validación de la Escala de Uso Problemático de Internet 

en adolescentes escolares de Sullana – Piura 2021” y para ello quisiera contar 

con su importante colaboración. El proceso consiste en la aplicación del 

instrumento: Escala de Uso Problemático de Internet en adolescentes EUPI-a. 

De aceptar participar en la investigación, se informará todos los procedimientos de 

la información. En caso tenga alguna duda con respecto a la investigación, se 

explicará con mucho gusto cada pregunta. 

Gracias por su colaboración. 

 

Nombre del participante: _______________________ 

DNI: ____________________ 

 

 

 

 

____________________ 

                                             Román Sernaqué Anabeliza 

Estudiante de psicología 

Universidad César Vallejo 

                                                       DNI:73080101 
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ANEXO 12: RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO  

 
Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría; g2: coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida. 
 

 
Análisis Factorial Confirmatorio  
 

Índice de ajuste 

  

Modelo original  índices de óptimos   

       
       

Ajuste de 
parsimonia 

           
X2/gl 1.95  <5.00 

       
       

  
        
RMSEA 0.035 <0.06 

Ajuste absoluto  
         
SRMR 0,013 <0.06 

       
       

 Frecuencia      

Ítems 0 1 2 3 4 M DE g1 g2 IHC 

1  44,0 12,0 26,0 18,0 

 
 

2,18 

 
 

1,190 

 
-

0,163 

 
-

1,559 0,241 

2 12,0 48,0 16,0 14,0 10,0 

 
 

1,62 

 
 

1,176 

 
 

0,483 

 
-

1,232 0,268 

3  76,0 14,0   8,0   2,0 
 

1,36 
 

0,722 
 

1,354 
 

1,762 0,298 

4 36,0 58,0    4,0   2,0 
 

0,78 
 

0,815 
 

1,385 
 

0,887 0,524 

5 50,0 36,0  6,0   6,0   2,0 
 

0,74 
 

0,965 
 

1,395 
 

1,073 0,537 

6 62,0 34,0 2,0   2,0  
 

0,44 
 

0,644 
 

1,149 
 

0,843 0,396 

7 54,0 22,0 12,0 10,0  2,0 
 

0.84 
 

1,113 
 

1,191 
 

0,604 0,485 

8 34,0 46,0 12,0   4,0 4,0 
 

1,98 
 

1,000 
 

1,376 
 

1,038 0,492 

9 34,0 58,0   6,0   2,0  
 

1,76 
 

0,657 
 

1,583 
 

1,161 0,542 

10 52,0 26,0   6,0   6,0 10,0 
 

1,96 
 

1,324 
 

1,148 
 

0,260 0,503 

11 52,0 38,0   4,0   2,0   4,0 
 

1,68 
 

0,957 
 

1,563 
 

1,361 0,345 
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CFI 0.911 >0.90 

Ajuste comparativo  
           
TLI 0.916 >0.90 

 
Nota: x2: Chi cuadrado, gl: grado de libertad, RMSEA: error de aproximación cuadrático 

medio, SRMR: raíz residual estandarizada cuadrática media, CFI: índice de bondad de 

ajuste, TLI: índice de Tucker Lewis, SRMR: raíz residual estandarizada cuadrática media, 

RMSEA: error de aproximación cuadrático media. 

 
Análisis de Confiabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 
Coeficiente de Omega 

McDonald's ω 

 Valores "r" 

Uso problemático de 
internet 

 0.810  
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ANEXO 13: CERTIFICADOS DE VALIDEZ PARA EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN 
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TABLA DE EVALUADORES 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

ESPECIALIDAD 

 

Pilar Salcedo Quisca 

 

Lenguaje y Literatura 

 

Margarita Villanueva Sánchez 

 

Lenguaje y Literatura 

 

Ana María Pijo Ticse 

 

Lenguaje y Literatura 
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ANEXO 14: CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR CRITERIO DE 

JUECES. 
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TABLA DE JUECES EVALUADORES 

NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

 
Edwing Jhonatan Reusche Talledo 

 

Magister en Psicología 

Docente en bases 
biológicas, 

psicopatología I y Neuro 
psico fisiologpia 

 

Inesita Rosmery Narro Ruiz 

 

Magister en Intervención 
Psicológica 

Docente de Intervención 
Psicológica 

 
Jesús Alfonso Jibaja Balladares 

 

 

Psicólogo 

 

Asesor de Tesis 

 

Javier Arturo Olaechea Tamayo 

 

Psicólogo 

 

Asesor de Investigación 

 

Quian Hans Castillo Urquiza 

 

Psicólogo 

 

Docente de Metodología 
de la Investigación 

 

Paola Alejandra Ponce Castillo 

 

Psicóloga 

 

Psicóloga Clínica 

 

Sandra Edith Chafloque Chávez 

 

Psicóloga 

Intervención Terapéutica 
en adolescentes 

 


