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Resumen 

 

Esta investigación planteó establecer la relación entre agresión reactiva - proactiva 

y adicción a las redes sociales en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 

Para ello, participaron 416 adolescentes. En relación al sexo, se tuvo que el 

masculino fue de 54.09 % y el femenino de 45.91 % y sus edades fluctúan entre los 

15 y los 17 años (M=1.46, DE=.499). Para la recolección de datos, se emplearon 

dos instrumentos: El cuestionario de agresión reactiva-proactiva de Raine et al. 

(2006) y el test de adicción a las redes sociales de Escurra y Salas (2014). De 

acuerdo con los resultados, se evidenció una correlación directa, fuerte y 

estadísticamente significativa entre ambas variables (rho=.521, p<.05). Asimismo, 

se encontró relación entre la adicción a las redes sociales y el factor agresión 

reactiva (rho=.508, p<.05) y proactiva (rho=509, p<.05), así como entre los factores 

de la adicción, obsesión (r =.564), falta de control (r =.297) y uso excesivo de las 

redes (r =.335). Por otra parte, se encontraron diferencias en cuanto a la adicción 

a las redes sociales, según el sexo y la edad. Finalmente, a mayores indicadores 

de adicción a las redes sociales, habrá mayor agresividad en los adolescentes.  

  

Palabras clave: Adicción a las redes sociales, agresividad, adolescentes. 
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Abstract 

 

This research aimed to establish the relationship between reactive-proactive 

aggression and addiction to social networks in high school students in Lima Norte, 

2022. For this purpose, 416 adolescents participated. In relation to sex, 54.09% 

were male and 45.91% were female and their ages ranged from 15 to 17 years 

(M=1.46, SD=.499). Two instruments were used for data collection: Raine et al.'s 

(2006) reactive-proactive aggression questionnaire (Raine et al.) and Escurra and 

Salas' (2014) social network addiction test. According to the results, a direct, strong 

and statistically significant correlation was evidenced between both variables 

(rho=.521, p<.05). Likewise, a relationship was found between addiction to social 

networks and the reactive (rho=.508, p<.05) and proactive (rho=509, p<.05) 

aggression factors, as well as between the addiction factors, obsession (r=.564), 

lack of control (r=.297) and excessive use of networks (r=.335). On the other hand, 

differences were found in terms of addiction to social networks, according to sex 

and age. Finally, the higher the indicators of addiction to social networks, the greater 

the aggressiveness in adolescents.  

 

Keywords: Addiction to social networks, aggressiveness, adolescents, connection 

between variables. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel global, el comportamiento agresivo se conoce como la tendencia a 

originar daño, humillar, destruir o afectar la integridad de una persona, objeto o de 

uno mismo. A partir de ello nace la confrontación con las demandas de las culturas 

y producto de las diferencias. Se presenta la conducta agresiva.  

Asimismo, se evidencia que el 57.3% de las mujeres presentan niveles 

medios en la agresividad premeditada y el 50% de hombres una agresividad 

premeditada. Por este motivo, se concluye que las mujeres tienden a ser más 

agresivas que los hombres (Silva et al., 2021). Por otro lado, se ha manifestado que 

el uso de las redes sociales presenta ciertos factores de riesgo, como la vulneración 

en la parte psicológica, que aumentan el riesgo de desorden comportamental o una 

posible adicción a las redes sociales. Además, el neurotismo y la extraversión van 

en relación con los indicadores de la adicción al internet (Bueno et al., 2019). 

 Por otro lado, en Europa, se destaca que los adolescentes emplean el uso 

de las redes sociales más de tres horas, teniendo un mayor grado de uso el 

WhatsApp y el Instagram, siendo estas sus redes favoritas, resaltando que estos 

indicadores de adicción surgen como causa de la inseguridad, inadecuado clima 

familiar, baja autoestima también presentan comportamientos agresivos cuando no 

puedan estar más del tiempo establecido (Martín y Medina, 2021).  

En diversos lugares de América, se ha evidenciado un reporte alto de 

homicidios, en la población juvenil cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 24 años. 

Es decir, en cada asesinato hay muchos jóvenes involucrados que padecen de 

otras lesiones. En ese sentido, la violencia puede originar problemas en la salud 

mental, un riesgo alto de abuso de sustancias tóxicas o poco manejo de los 

impulsos. Por otro lado, se encontró que de la cifra 177,750 muertes un 50 % se 

debe a la violencia interpersonal en jóvenes entre los 15 y los 29 años 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020).  

En el Perú, la violencia está siendo justificada y sobre todo en la población 

adolescente, con el 40 %, además, 6 de cada 10 adolescentes han sido golpeados 

o maltratados en sus hogares mediante jalones de oreja o cabello, con el 61 %; 

cachetadas, golpes o puñetes, con el 21 %; y, con el 2 %, quemaduras o ataques 
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con cualquier objeto punzo cortante (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], 2019). 

Asimismo, se refiere que el uso exagerado de las redes sociales puede 

originar el aislamiento social o desarrollar una conducta adictiva, tanto en niños 

como adolescentes, por lo que se sugiere un tiempo menor a cuatro horas al día de 

uso (Ministerio de Salud [MINSA], 2019). De igual manera, se ha reportado que el 

uso del internet en los equipos móviles ha ido en aumento, ya que, durante el 2020, 

alrededor de 87.7 % de la población usa diariamente el internet, de este porcentaje, 

un 71.4 % corresponde a los hombres y un 68.2 % a las mujeres, asimismo, el 85.2 

% está conformado por adolescentes de Lima Metropolitana (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2021). 

 De esta manera, se llegó a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación 

entre la agresión reactiva - proactiva y la adicción a las redes sociales en 

estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022? 

 Por consiguiente, se tuvo como perspectiva teórica a las propuestas que son 

de importancia porque avalan a las variables de estudio. Asimismo, este trabajo 

servirá como base informativa para las próximas investigaciones que se hagan 

sobre el tema.  

Desde una perspectiva práctica, la justificación es que este trabajo será de 

gran utilidad para los estudiantes y el personal que conforma la institución educativa 

puesto que, según los resultados, se plantean diferentes propuestas de 

intervención hacia los tutores, los padres de familia, así como el alumnado. Todo 

ello, con el propósito de evitar la agresividad y prevenir la adicción a las redes 

sociales. Desde el criterio metodológico, las técnicas, los procedimientos 

estadísticos y también instrumentos que se van a utilizar en esta investigación 

constituyen un aporte científico, puesto que la validez y la confiabilidad será útil en 

las próximas investigaciones. 

Por otro lado, se plantea como objetivo general: Determinar la relación 

entre agresión reactiva - proactiva y la adicción a redes sociales en estudiantes de 

secundaria de Lima Norte, 2022. En tanto, los objetivos específicos son: Determinar 

la relación entre la agresión reactiva – proactiva y los factores de la adicción a redes 

sociales; Determinar la relación entre la adicción a redes sociales y los factores de 

la agresión reactiva – proactiva; Determinar la relación entre la agresión reactiva – 
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proactiva y la adicción a redes sociales según sexo; Determinar las diferencias de 

la adicción a redes sociales según sexo y Determinar las diferencias de la adicción 

a redes sociales según edad en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 

Finalmente, se propone como hipótesis general que: Existe relación directa 

y significativa entre la agresión reactiva – proactiva y la adicción a redes sociales 

en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. En tanto, las hipótesis 

específicas son: Existe relación directa y estadísticamente significativa entre la 

agresión reactiva – proactiva y los factores de la adicción a redes sociales; Existe 

relación directa y estadísticamente significativa entre la adicción a redes sociales y 

la agresión reactiva – proactiva y Existe relación directa y estadísticamente 

significativa entre la agresión reactiva – proactiva y la adicción a redes sociales 

según sexo en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 
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II.     MARCO TEÓRICO 

 

Respecto de los antecedentes nacionales que existen sobre el tema 

abordado en este trabajo de investigación, se tiene a Estrada et al. (2021) 

investigaron la relación entre adicción al internet y agresividad. El estudio 

cuantitativo, correlacional, básico, que contó con la participación de 170 

participantes (varones=54.7%; mujeres=45.3%), aplicó la escala de adicción al 

internet y el cuestionario de agresividad. Los resultados evidenciaron que el 43.5 % 

estuvo en el nivel moderado en la adicción al internet y el 34.1 % en el nivel medio 

de agresividad, además, se encontró una relación directa entre las variables en 

mención (r =.643), de igual forma con los factores de la adicción al internet, 

sintomatológicas (r =.682) y disfuncionales (r =.598). Se concluyó que, a mayor 

índice de adicción al internet, habrá mayor agresividad en los adolescentes. 

 Asimismo, Calderón (2021) tuvo como objetivo relacionar la adicción a las 

redes sociales y la agresividad en los adolescentes. El estudio fue cuantitativo, de 

tipo básica, con 115 participantes de muestra (hombre 46.96%; mujer=53.04%) y 

se aplicaron el cuestionario ARS de adicción a las redes sociales y el cuestionario 

de agresividad. Los resultados indicaron que ambas variables están 

correlacionadas (r =.425) y de igual manera con los factores de la adicción a las 

redes sociales, obsesión (r =.532), falta de control personal (r =.296) y uso excesivo 

de las redes sociales (r =.356). Además, no existe diferencias en la adicción a las 

redes sociales y agresividad, según sexo; también se encontró un nivel bajo de 

adicción con el 60% y de igual forma un nivel bajo de agresividad con el 49.5%. Se 

concluye que, a mayor adicción a las redes sociales, mayor serán los indicadores 

de agresividad en el estudiante.  

 Además, Salguero y Visaga (2021) establecieron como objetivo relacionar la 

adicción al internet y la agresividad. El estudio fue cuantitativo, de tipo básica, con 

40 participantes, se aplicó el cuestionario de (TAI) también, cuestionario de 

agresión. Los resultados indicaron que existe un nivel normal de adicción al internet 

con el 57.5% y un nivel promedio de agresividad con el 35%, además, ambas 

variables están correlacionadas (r =.569). Se concluye que, a mayor índice de 

adicción al internet, hay mayores niveles de agresividad en el estudiante.  
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Del mismo modo, Huallpa y Tica (2021) desarrollaron como objetivo 

comparar la conducta agresiva reactiva y proactiva, según sexo y edad en los 

adolescentes. Es cuantitativo, básica y no experimental, con 346 participantes 

(mujeres=45.7%; hombres= 54.3%) y se aplicó el cuestionario RPQ de agresión 

reactiva y proactiva. Los resultados demostraron que el 68.6% de los hombres 

presentan un nivel bajo de agresión reactiva y de igual manera las mujeres con el 

61.4%; así también, el 98.9% de los varones tienen un bajo nivel de agresión 

proactiva y de igual manera el 98.1% de las mujeres, sin embargo, la variable no 

mostró diferencias con el sexo ni mucho menos con la edad ya que tuvo valores 

superiores (p<.05). Se concluye que predominó el nivel bajo de agresividad en los 

adolescentes.  

 Anchante (2020) determinó como objetivo relacionar el clima intrafamiliar y 

la agresión reactiva y proactiva en 69 estudiantes (femenino=52.17% y 

masculino=47.83%). El estudio fue cuantitativo, básica y no experimental, y se 

aplicó el cuestionario de relaciones intrafamiliar, cuestionario de RQP. Dentro de 

los resultados se encontró que ambas variables están correlacionadas de forma 

inversa (r =-.295), además, existe diferencias en la variable agresión según la edad 

(p<.03) y no existe diferencias con el sexo y grado de instrucción. Se concluye que, 

a mayores relaciones intrafamiliares, menor serán los niveles de agresividad 

reactiva y proactiva.  

 En relación a los estudios internacionales, Fimbres et al. (2021) trabajaron 

el autocontrol y la agresión reactiva y proactiva en una población adolescente. El 

estudio es cuantitativo, de tipo básica y no experimental, con 300 participantes 

(masculino=49%, femenino=51%; DE=1.55) y se aplicó el inventario de fortalezas 

y valores de acción y el cuestionario RQP. En efecto, se pudo notar que el 

autocontrol se evidenció un nivel medio (ME=2.15), la agresión reactiva un nivel 

bajo (ME= 1.35) y un nivel muy bajo de agresión proactiva (ME= .73), además, la 

agresión reactiva y proactiva con el autocontrol están correlacionadas (r =-.119; r = 

-.184). Se concluye que, a mayor índice de autocontrol, menor será la agresividad 

en los adolescentes.  

Silva et al. (2021) establecieron como objetivo relacionar la conducta 

agresiva y los riesgos psicosociales en una población adolescente. El estudio fue 

cuantitativo, básica y no experimental, con 28 participantes (hombre=43.3%; 
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mujer=52.7%) y se aplicó el cuestionario de agresividad premeditada-CAPI-A y el 

cuestionario Ad hoc. Los resultados dieron a conocer que el 53.8% estuvo en el 

nivel medio de agresividad. Se concluye que los adolescentes predominan. 

 Klimenko et al. (2021) tuvieron como objetivo relacionar la dependencia a las 

redes sociales y habilidades socioemocionales. Es cuantitativo, básica y no 

experimental, con 221 participantes (M=15.6; DT=1.5; hombres=52.9%; 

mujeres=46.6%). Se aplicaron la escala de riesgos de adicción a las redes sociales 

y el test de habilidades socioemocionales. Los resultados dieron a conocer que la 

adicción a las redes sociales corresponde a un nivel bajo (ME= 2.5) y de igual forma 

en sus factores, síntomas de adicción (ME=2.6), uso social (ME=2.5), rasgos frikis 

(ME=1.8) y nomofobia (ME=2.4). Por otro lado, se evidenció que existe diferencias 

en las dimensiones de la adicción a las redes sociales con el sexo (p<.05) y no se 

encontró diferencias con la edad. Se concluye que existe diferencias con la edad y 

predominó el nivel bajo de adicción a las redes sociales.  

Martínez y Moreno (2017) tuvieron como objetivo establecer la relación entre 

la dependencia a las redes sociales y la violencia escolar. Es cuantitativo, básica y 

no experimental, con 1952 participantes (M=14.07; DT=1.39, hombre=56.75%, 

mujer=43.25%) y se aplicó los instrumentos de dependencia a las redes sociales y 

la escala de violencia escolar. Los resultados indicaron que el 49.2% perteneció al 

nivel medio de dependencia a las redes sociales y existe relación directa entre la 

agresión reactiva y la dependencia a las redes sociales (r = .202) y de igual forma 

con la agresión proactiva (r =.126). Se concluye que, a mayor dependencia a las 

redes sociales, mayor será los niveles de violencia escolar en los adolescentes.  

Por otra parte, se emplea como macro teoría de ambas variables la teoría 

sociocognitiva, lo cual explica que la adicción al internet está combinado con la 

autoeficacia del tiempo que permanecen al internet y la escasa autorregulación que 

tienen sobre ello, desde esta perspectiva, se encuentra la postura neurocientífica, 

lo cual menciona que la adicción a las redes sociales presenta cambios con la 

conectividad neuronal tanto en el funcionamiento y estructura del cerebro, estos 

indicadores originan la disminución de las actividades dopaminérgicas, conductas 

impulsivas y otros tipo de adicciones (Jasso et al., 2017). 

En consecuencia, se tiene como primera variable a la agresión reactiva y 

proactiva, lo cual se define como la impresión de problema en base de la existencia, 
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impulso optimista y de acción, todo ello, surge de los pensamientos filosóficos. "Es 

indispensable conocer que el conflicto es normal y lo opuesto es la justicia, por lo 

tanto, todos los hechos según su opuesto e importancia suceden” igual como 

declara Heráclito (544-483 a.C.) en todo lo que se discrepa se vuelve una armonía 

bella. En contraposición Anaximandro (filósofo presocrático del VI siglo a.C.), 

observó un enfrentamiento entre los componentes negativo y de injusticia, es decir, 

el problema como pelea, y luego la acepción a lo negativo, será el primer 

pensamiento cristiano en oposición al principio de la armonía y del amor universal 

(Ottavio, 2005).  

Además, desde el aspecto etológico, la agresividad se define como la 

conducta animal que va dirigido a infligir o causar daño a otro animal, es decir, estos 

conceptos se trasladan a la conducta de la persona llegando a una connotación de 

intención, lo que indica que pretende dañar o infligir a otra persona (Herreros et al., 

2010). Asimismo, para que exista agresividad tiene que existir una víctima y 

necesita de un lugar donde interactúen ambos individuos en una dinámica con 

expectativas, percepciones y estatus que interactúen en ambas personas. De forma 

opuesta, hay representantes que opinan que la intención consiste en dañar al otro 

de forma física o psicológica (Bouquet et al., 2019).  

 Además, existen otras teorías que explican cómo se da la violencia por 

imitación a otros como el modelo del “copia social” de Berkowitz y Rawling, refieren 

que la conducta violenta es una copia de modelos de personas violentas que son 

afectivamente cercanas. Muchas investigaciones afirman que estudiantes violentos 

vienen de familias violentas. Cuando los padres son fríos, distantes y poco 

comunicativos los hijos poseen dificultades en sus habilidades sociales y entonces 

recurren en conductas violentas, así también, de gran relevancia cuando es 

próxima la relación entre el modelo y la persona, por ejemplo: un padre, un 

hermano, tío, u otro familiar; y menos relevante cuando el modelo es lejano, por 

ejemplo, un compañero o conocido. Esto significa que el valor del modelo depende 

de los valores familiares como fuente principal del moldeamiento agresivo, la cual 

tiene una gran afectación en el estudiante, tanto por la accesibilidad usual de 

modelos como por la cercanía emocional entre el grupo (Lara, 2015).  
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Asimismo, se tiene al enfoque sociológico, donde la agresión es entendida 

como un efecto de los sucesos culturales, políticos y económicos de la comunidad. 

La escasez, explotación, la marginación, el bajo nivel intelectual y cultural, son el 

inicio del comportamiento violento en algunos estudiantes. Los valores que 

mantiene la sociedad también son importantes para entender por qué un estudiante 

es agresivo, ya que, en algunas culturas la violencia tiene un valor positivo, que 

incluso se premia. Por ejemplo, en muchos lugares marginados donde la 

comunicación se produce a través de peleas y golpes, sólo los más fuertes 

interactúan. Pero no todos los estudiantes viven en entornos pobres, porque ciertos 

estudiantes tienen mayor tolerancia y capacidad de reflexión que otros. Por tanto, 

hay un intermediario, que es la frustración, la regula de forma agresiva (Dollard et 

al., 1939).  

Según el modelo de la “imitación social” propuesto por Bandura (1973), 

manifiesta que el comportamiento agresivo del alumno es aprendido en su entorno, 

producto del aprendizaje o imitación. Existen dos grandes conjuntos como las 

normas y valores que pueden dar respuesta por qué algunos niños y adolescentes 

son más agresivos a diferencia de otros; en ese sentido la sociedad y el contexto 

familiar en donde se desarrollan. Por lo tanto, esta teoría indica que la agresión es 

el resultado del aprendizaje adquirido, además de estar relacionado a los instintos, 

estados internos de la persona y los impulsos personales, también están 

relacionadas con los aspectos externos como sociales y contextuales, los cuales 

influyen en el comportamiento del individuo, por otra parte esta teoría detalla las 

conductas humanas y el funcionamiento psicológico como el resultado de la 

relación mutua entre las personas y el entorno, aceptando la implicación no 

solamente de los causas sociales o aprendidas sino también de elementos 

genéticos. Por ende, el grado en que una persona suele ser agresiva y antisocial, 

dependerá en gran medida de su entorno social así mismo en donde se haya dado 

una crianza Bandura (1977). 

En este sentido en el Perú existe una Ley N° 30364 con la finalidad de 

prevenir, reducir, condenar actos de violencia contra las mujeres y los integrantes 

de una familia. Asimismo, hay más consideración cuando se encuentran en 

situaciones vulnerables como la edad, discapacidad física, menores de edad, 

adultos mayores. 

http://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/ley-30364.pdf
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Centrándose en la primera variable agresión reactiva - proactiva, los 

especialistas identificaron correlatos específicos para cada tipo de agresión es así 

como la agresión reactiva también conocida como hostil e impulsiva se puede 

presentar de diferentes conductas que van dirigidas a perjudicar a la otra persona, 

asimismo también un reducido autocontrol y poco o nada de planificación cognitiva 

(Raine et al., 2006). Por el contrario, la agresión proactiva se define como la 

emoción fría o premeditada que busca conseguir de cualquier modo metas o algún 

tipo de recompensas (López et al., 2011). 

En cuanto a la adicción Nizama (2015) desde un enfoque patológico refiere 

que es una enfermedad singular la cual está fragmentada en 4 tipos: Químicas: 

alcohol, cocaína, inhalables (pegamento, combustible) ayahuasca. Conectiva: 

redes sociales, navegación en internet y videojuegos. lúdica: juegos de azar. Social: 

actos de alto riesgo, sexo, velocidad (vehículo), dinero, poder. En este sentido esta 

investigación se centra en la adicción conectiva. 

Las adicciones sean químicas, lúdicas, conectivas y sociales causar 

neurodegeneración y trastornos de los circuitos neuronales principalmente del 

lóbulo prefrontal, motivo por el cual se deteriora el comando racional y ético del 

comportamiento; igualmente causan pérdida del control inhibitorio de los impulsos 

agresivos y tanáticos procedentes de la subcorteza (Nizama 2015). 

Además, la adicción a las redes sociales puede darse cuando se hace mal 

uso de ellas, ya que se forma la adicción cuando las redes sociales ocasionan una 

pérdida de control, una absorción mental y un cambio negativo de la vida cotidiana, 

en estas situaciones de conductas se vuelven automáticos y emocionalmente 

activados, además, los individuos afectados tienen descontrol cognitivo sobre lo 

acertado o lo equivocado de la decisión (Jasso et al., 2017). 

La adicción a redes sociales apareció causando una revolución en las que 

generaron muchas relaciones sociales, expresión de sentimientos y comunicación, 

además, uno de los servicios más solicitados de la internet corresponde las 

plataformas web que son creados por personas con el fin de comunicarse, 

establecer relaciones y compartir contenidos de cualquier tipo (Prieto y Moreno, 

2015). 

En tal sentido, se tiene al enfoque biopsicosocial de adicción o dependencia 

al internet quien presenta distintas posturas como el cognitivo, conductual y 
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habilidades sociocognitivas para comprender la dependencia al internet. El enfoque 

cognitivo conductual declara la adicción como procesos desadaptativos, afectadas 

por el ambiente con tendencia a la adicción de sujetos con predisposiciones 

psicológicas y experiencias sociales (Griffiths, 2013). En la misma línea (Bandura 

1977) la adicción es una conducta que aprendida y repetitiva crea en el individuo 

sensaciones que causan placer. 

Se sabe ciertas teorías para explicar la adicción a las redes sociales. Entre 

ellos tenemos el modelo cognitivo-conductual, el cual teoriza que todo es debido a 

las consecuencia de cogniciones desadaptativas y que se van incrementando 

debido a problemas externos, lo cual transforma a este uso frecuente en una 

adicción; otro enfoque es el de habilidades sociales, donde las personas se vuelven 

adictas a redes sociales debido al demasiado uso y un bajo nivel de capacidad de 

autopresentación y el rechazo a la interacción social; y por último el enfoque 

sociocognitivo, en el cual la adicción se crea debido a las perspectivas de resultados 

óptimos, la autoeficacia del Internet y la autorregulación limitada del mismo (Marco 

y Choliz, 2013). 

La adicción a redes sociales son comportamientos reiterados que causan 

placer en un inicio, pero después que se convierten en hábitos generan en el 

individuo ansiedad y por ende es difícil de controlar. Las personas para reducir la 

ansiedad desarrollan un comportamiento adictivo ya que el fin no es la satisfacción 

si no disminuir el nivel de ansiedad ante el hecho de no usar las redes sociales. Es 

decir, en este círculo vicioso es donde se forman las adicciones.  (Escurra y Salas, 

2014). 

De manera que se considera 3 dimensiones, obsesión por las redes. - en la 

que demuestra una dependencia a las redes, la ansiedad y la preocupación al no 

tener acceso, el fantasear también el pensamiento recurrente de las tecnologías de 

información. La falta de control. - inadecuado control de estas y por ende el 

descuido de las actividades educativas. Uso exagerado de redes sociales. - hace 

referencia a límites inadecuados (Escurra y Salas 2014). 

 

 

 



 
 

11 
 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Es de tipo básica, ya que solo se amplió conocimientos y se enfocó en la 

búsqueda de resultados de un estudio en específico (Consejo Nacional de Ciencia 

tecnología e innovación tecnología [CONCYTEC], 2018). 

 

Diseño de investigación  

La investigación fue no experimental, porque no se manipularon las variables 

estudiadas, puesto que, solo se analizaron y describieron en torno a su realidad. 

Asimismo, fue transversal, ya que el estudio fue dado en un cierto momento 

determinado (Corona, 2016).  

 

3.2. Variable y operacionalización 

Variable 1: Agresión reactiva-proactiva 

 

Definición conceptual  

Se define como una de las respuestas defensivas hacia una provocación 

originada por el miedo, afecto hostil e irritabilidad, ello implica una falta de funciones 

inhibitorias, poco autocontrol y mayores índices de irritabilidad (Raine et al., 2006). 

 

Definición operacional 

Fue medido por el cuestionario de agresión reactiva-proactiva, elaborado por 

Raine et al., (2006) el cual presenta 23 ítems y dos dimensiones. 

 

Dimensiones: 

Agresión reactiva: corresponde 11 ítems directos (1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 

22). 

Agresión proactiva: corresponde 12 ítems directos (2, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 

20, 21, 23). 

Escala de medición:  

Escala ordinal. 
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Variable 2: Adicción a las redes sociales 

 

Definición conceptual  

La adicción se forma cuando la persona presenta conductas repetitivas en 

el uso de las redes sociales lo cual resulta placentero al emplearlo, es decir, cuando 

se instala como un hábito, fomenta el estado de necesidad y no pueden controlarlo 

ya que va en relación con los niveles altos de ansiedad (Escurra y Salas, 2014). 

 

Definición operacional 

Fue medido por el cuestionario de adicción a las redes sociales elaborado 

por Escurra y Salas (2014), la cual presenta 24 ítems y 3 dimensiones. 

 

Dimensiones 

Obsesión por las redes sociales: presenta 9 ítems directos (2, 3, 5, 6, 7, 13, 

15, 19 y 22). 

Falta de autocontrol en el uso de las redes sociales: presenta 6 ítems 

directos (24, 20, 14, 12, 11 y 4). 

Uso excesivo de las redes sociales: corresponde 7 ítems directos (, 21, 18, 

17, 16,10 y 8). 

 

Escala de medición 

 Escala ordinal. 

 

3.3. Población (criterios de selección) muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población  

 

Se realizó en una población escolar donde estaban cursando el penúltimo 

año del básico regular del presente año académico de Lima Norte, a un estimado 

de 295, 936 de estudiantes en Lima Metropolitana de secundaria según datos 

mostrados por MINEDU (2016).  

 

• Criterios de inclusión: 

Participantes entre 15 y 17 años. 
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Ambos sexos. 

Estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas de Lima Norte. 

Participantes con autorización de sus padres. 

 

• Criterios de exclusión: 

Participantes menores de 15 años. 

 

Muestra  

En relación con la muestra se conoce como la parte representativa del 

universo que se tuvo en cuenta para el estudio (Ventura, 2017). Por ende, se 

estableció la aplicación de poblaciones finitas donde señalan que dicho cálculo 

equivale al análisis del grupo total de elementos de interés para el investigador 

(Gutiérrez et al., 2016).  

Se encuestó a 416 adolescentes. 

 

Muestreo  

Se empleó el muestreo no probabilístico-por conveniencia, lo cual se conoce 

como la elección acorde al interés del investigador sin la necesidad de tener 

requisitos específicos (Otzen y Monterola, 2017).  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica 

La técnica que se empleó en la muestra fue la encuesta conformada por 

preguntas, logrando la recolección de información y verificación de los resultados 

(Arias, 2006).  
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Instrumento 1 

 

Ficha técnica del Cuestionario de (RPQ) 

 

Nombre técnico: Cuestionario de agresión reactiva-

proactiva 

 

Autor:  Raine et al. (2006) 

Año de aparición: 2006 

Lugar de procedencia: Estados unidos 

Adaptación: Andreu et al. (2009) 

 

Ámbito de uso: Adolescentes 12- 17 años 

Aplicación: Individual o colectiva 

Finalidad: evalúa agresividad 

Áreas que mide: 23 reactivos 

Duración: 15 minutos 

Normas de interpretación: 0 = nunca, 1 = algunas veces, y 2 = a 

menudo.   

  

 

Reseña histórica 

Este instrumento fue elaborado por Raine et al. (2006) en Estados Unidos y 

luego es adaptada en España por Andreu y Ramírez (2009), en donde utilizó la 

teoría de aprendizaje social la cual señala que la agresión instrumental es cuando 

el individuo utiliza estrategias para alcanzar algún objetivo. (Bandura, 1973). Así 

mismo este cuestionario cuenta con niveles adecuados de fiabilidad.  

 

Consigna de aplicación 

Este instrumento puede ser aplicado de forma individual o colectiva, en 20 

minutos aproximadamente, se les pide a los estudiantes que lean cada enunciado 

y marque según sus criterios. 

Propiedades psicométricas del instrumento original 
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Respecto a las pruebas psicométricas del instrumento Raine et al. (2006) 

llevaron a cabo el análisis factorial del modelo proactivo-reactivo de dos factores, 

es así como los resultados evidenciaron y ampliaron los correlatos diferenciales del 

instrumento, demostrando que el cuestionario de autoinforme breve cuenta con 

fiabilidad y validez, por ello se puede utilizar para la evaluación de agresión en 

muestras de adolescentes y niños. Por otra parte, Andreu, Peña y Ramírez (2009) 

adaptaron el instrumento en una población española donde hubo una participación 

de 732 escolares de 12 a 17 años. También, mencionan que es de constructo 

bidimensional, en donde se examinó la diferenciación entre grupos de los 

colaboradores en agresión reactiva y proactiva, las calificaciones conseguidas de 

las dos dimensiones; la agresión reactiva es de 0 y 22, por otro lado, en la agresión 

reactiva es de 0 y 24. Obtuvieron adecuados niveles de confiabilidad Alpha = 0,91, 

asimismo agresión Alpha = 0,84 reactiva y también Alpha = 0,87 en la proactiva. 

 

Propiedades Psicométricas de adaptación en Latinoamérica 

Abanto (2018) analizó la validez del Cuestionario (RPQ) en 822 estudiantes 

de 12 a 17 años en dos escuelas públicas. Para la evidencia de la validez, se usó 

el análisis factorial confirmatorio. 

 

Propiedades psicométricas del piloto  

Finalmente se realizó la prueba piloto en 106 estudiantes de secundaria con 

la intención de obtener evidencias de validez y confiabilidad del Cuestionario de 

Agresividad Reactiva - Proactiva. Así pues, se analizaron estadísticamente los 

ítems de manera individual, de esta forma se obtuvieron adecuados valores para la 

asimetría y curtosis en todos los casos, tomando como referencia el 1.5 valor 

absoluto (Forero et al., 2009). Se calculó el índice de homogeneidad corregida, 

superando el mínimo esperado de .30 en todos los casos (Shieh y Wu, 2014), al 

igual que en las comunidades, lo que evidencia que los ítems se relacionan de 

forma adecuada con su dimensión específica, superando el .40 en todos los 

reactivos de la escala (Lozano y Turbany, 2013). Ahora bien, para las evidencias 

de validez por estructura interna, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio, 

replicando la distribución de dos factores correlacionados de los autores originales. 

Se alcanzaron adecuados índices de ajuste: X2/gl= 1.46, CFI= .983, TLI=.981, 
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SRMR=.078 y RMSEA=.062 (Ruiz et al., 2010). Finalmente, para las evidencias de 

fiabilidad se utilizó el coeficiente alfa, y se evidenciaron valores estimados como 

muy bueno para la escala total (α=.94), además de coeficientes superiores a 

(α=.80) en ambas dimensiones, corroborando la confiabilidad del instrumento 

(Hoekstra et al., 2018). 

 

 

Instrumento 2 

 

Ficha técnica de la escala de (ARS) 

 

Nombre técnico: Test de adicción a las redes sociales 

 

Autor:  Escurra y Salas (2014).                         

Año de aparición: 2013 

Lugar de procedencia: Perú 

Adaptación: Darenis et al. (2018) 

Ámbito de uso: Adolescentes 16 en adelante 

Aplicación: Individual o colectiva 

Finalidad: Evaluar adicción a redes sociales 

Áreas que mide: 24 ítems 

Duración: 15 minutos 

Normas de interpretación: Puntaje directo, es 26= nivel bajo, si      

es 27 a 75 está en un nivel medio y si 

él es 76 es un nivel alto. 

  

Reseña histórica 

El instrumento fue creado por Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas 

en el 2014 el (ARS) en Perú. En primer lugar, se sustituye el término sustancia por 

redes sociales también intervinieron psicólogos especializados que colaboraron 

con la redacción, comprensión asimismo en la coherencia de los criterios de partida.       

Consigna de aplicación 
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Se puede aplicar de manera individual o grupal en 15 minutos 

aproximadamente, se transmite a los participantes que marquen las alternativas 

según sus criterios. 

 

Propiedades psicométricas del instrumento original 

Elaborado por Escurra y Salas (2014) para la validación de su instrumento 

adicción a redes sociales el cual lo llevó a cabo en 380 estudiantes de Lima, la 

versión original contó con 31 ítems y se efectuó el análisis de la distribución de cada 

pregunta para saber si existía distorsiones, se identificó 7 preguntas que fueron 

eliminadas ya que afectaba los resultados del estudio. 

 

Propiedades Psicométricas de adaptación en Latinoamérica 

Las propiedades psicométricas del instrumento Moreno (2018) investigó la 

validez del instrumento de (ARS) en 699 estudiantes. Posee una confiabilidad igual 

a 0.922, mediante el estadístico del Alfa de Cronbach. 

 

Propiedades psicométricas del piloto 

Se realizó un estudio piloto, el cual contó con 106 participantes que cumplieron con 

los criterios de inclusión que proponía la investigación. En primer lugar, se ejecutó 

el análisis de los reactivos del instrumento de forma individual, tomando en cuenta 

la asimetría y curtosis, las cuales cumplieron con los criterios de encontrarse dentro 

del rango establecido de 1.5 valor absoluto en todos los casos (Forero et al., 2009), 

además, los valores mayores a .30 en el índice de homogeneidad corregida en 

todos los ítems dan cuenta que los mismos, tienden a medir un mismo constructo 

(Shieh y Wu, 2014). Asimismo, las comunidades dejan en claro la relación que 

guardan los ítems con su dimensión específica y el instrumento general, superando 

el .30 en los 24 ítems evaluados (Lozano y Turbany, 2013).  En tanto, se llevó a 

cabo un análisis factorial confirmatorio para analizar la estructura interna de la 

escala, tomando como modelo la estructura propuesta por el autor original del 

instrumento, que obedece a tres factores correlacionados. Se obtuvieron 

adecuados índices de ajuste, siendo estos: X2/gl= 1.82, CFI= .94, TLI=.93, 

SRMR=.075 y RMSEA=.066 (Hu y Bentler, 1988). Por último, se calculó el 

coeficiente alfa para la escala general (α=.93) y sus tres factores, encontrándose 
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estos por encima de (α=.70) en todos los casos, lo que evidencia y ratifica la 

fiabilidad del instrumento (Hoekstra et al., 2018). 

 

3.5. Procedimientos 

Se envió las solicitudes a los administrativos responsables de la Escuela de 

Psicología, las cuales fueron enviadas mediante un email a los autores de los 

instrumentos a utilizar como él (ARP y ARS). En esa misma línea la búsqueda de 

la información de aspectos teóricos se realizó mediante estadísticas actualizadas y 

datos confiables. Asimismo, se elaboró el cuestionario virtual mediante la 

herramienta formulario de Google drive, obteniendo el enlace para la recolección 

de datos el cual se socializó. Posteriormente se hicieron los análisis estadísticos, la 

discusión, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Como primer paso se realizó la recolección de datos a través del formulario 

de Google, mediante el programa Microsoft Excel se extrajo los datos para luego 

procesarlos mediante el SPSS Estadistics 25, finalmente se realizó el análisis de 

datos en investigaciones cuantitativas (López y Facheli 2015).  

En este sentido se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para 

determinar el ajuste de normalidad, ya que los datos obtenidos son de mayor 

precisión (Flores et al., 2019). Asimismo, se realizó el análisis correlacional con el 

estadístico Rho de Spearman, ya que se encuentran en los estadísticos no 

paramétricos (Mondragón, 2014). Por último, se utilizó la prueba U de Mann-

Whitney con el fin de realizar el análisis comparativo de acuerdo la variable sexo 

(Caycho et al., 2016). 

 

3.7. Aspectos éticos  

Según el artículo 79º: el profesional asume responsabilidades tales como 

respetar y proteger los derechos de los participantes asimismo se aplicó el 

consentimiento y asentimiento informado ya que fue dirigido a menores de edad 

(Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). En la misma línea se consideró al American 

Psychological Association (APA, 2020) quienes declaran el respeto hacia los 
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derechos de autoría y negando todo tipo de plagio, así como el cumplimento de las 

normas de redacción. 

Este estudio se realizó según las recomendaciones y juicios decretados por 

la Universidad César Vallejo (2020) bajo las normas del código de ética en 

investigación, asimismo se realizó a través de un formato establecido. Es decir, se 

respetó la correcta mención de los autores y editoriales con su respectiva 

información bibliográfica.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1  

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 
Shapiro Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Agresividad .971 416 .000 

Agresividad Reactiva .840 416 .000 

Agresividad Proactiva .915 416 .000 

Adicción a las redes Sociales .948 416 .000 

Obsesión  .940 416 .000 

Falta de control .926 416 .000 

Uso excesivo .942 416 .000 

 

La tabla 1 presenta la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, tanto para las 

variables como para sus dimensiones. Se utilizó la misma, tomando en cuenta su 

potencia estadística, indiferente del tamaño de muestra que posea el estudio 

(Méndez y Pala, 2013). Asimismo, los valores de la prueba señalan que los datos 

derivados de los constructos y sus dimensiones no se ajustan a una distribución 

normal (p<.05), por lo que se optó por utilizar estadísticos no paramétricos para los 

análisis posteriores (Díaz, 2009). 
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Tabla 2  

Relación entre agresividad y adicción a redes sociales 

Nota: Rho Spearman, r2: coeficiente de determinación, p= valor de probabilidad; n=muestra 

 

La tabla 2 presenta una correlación directa, fuerte y estadísticamente 

significativa entre las variables de agresividad y adicción a redes sociales 

(rho=.521, p<.05) (Martínez et al., 2009), de lo que se infiere que, a mayor grado 

de agresividad, también aumentará la propensión a sufrir adicción a redes sociales 

(Bandura 1977). En tanto el tamaño del efecto fue de .27, lo que señala que es 

mediano (Cohen, 1988).    

  

    Adicción a redes sociales 

Agresividad 

Rho de Spearman .521 

r2 .271 

Sig. (bilateral) .000 

n 416 
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Tabla 3  

Relación entre adicción a redes sociales y los factores de agresividad  

    A. Reactiva A. Proactiva 

Adicción a Redes 

Sociales 

Rho de 

Spearman 
   .509   .508 

r2    .258   .259 

Sig. 

(bilateral) 
   .000   .000 

n    416   416 

 

En la tabla 3 se visualiza los resultados de la relación entre adicción a redes 

sociales y los factores que conforman la variable agresividad. Los valores 

corresponden en ambos casos a correlaciones directas, moderadas y 

estadísticamente significativas (Mondragón, 2014), siendo de (rho=.508, p<.05) 

entre adicción y agresividad reactiva, y de (rho=509, p<.05) con agresividad 

proactiva. En tanto, se obtuvieron tamaños del efecto medianos para ambos casos, 

siendo >.25, de acuerdo con la clasificación establecida por (Cohen, 1988).    
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Tabla 4  

Relación entre agresividad y los factores de adicción a redes sociales 

    Obsesión 
Falta de 

Control 
Uso Excesivo 

Agresividad 

Rho de 

Spearman 
.564 .297 .335 

r2 .318 .088 .112 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 

n  416   416   416 

        

La tabla 4 agrupa los resultados de las correlaciones entre agresividad y los 

factores de adicción a redes sociales. Destaca la correlación entre la variable 

agresividad con el factor obsesión (rho=.564, p<.05), por encima de las otras dos y 

con un tamaño del efecto mediano (Domínguez, 2017). Asimismo, la relación con 

el factor falta de control presentó una relación directa, significativa pero débil 

(rho=.297, p<.05) con la agresividad, además de presentar un tamaño del efecto 

pequeño (r2=.088), (Cohen, 1988).    
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Tabla 5  

Relación entre agresividad y adicción a redes sociales según sexo 

                                                                              Adicción a redes sociales 

 Agresividad 

  Rho de Spearman .432 

Hombres 
r2 .186 

Sig. (bilateral) .00 

 n 225 

  Rho de Spearman .614 

Mujeres 
r2 .376 

Sig. (bilateral) .00 

  n                       191 

 

En la tabla 5 se aprecian las correlaciones entre las variables de agresividad 

y adicción a redes sociales según el sexo, siendo mayor en mujeres (rho=.614), 

p<.05) que en los hombres (rho=.432, p<.05), lo que podría interpretarse como si 

la agresividad en mujeres se vincula de manera más fuerte con la adicción a redes 

sociales. De igual manera, el tamaño del efecto de la correlación en hombres es 

pequeño (r2=.186), en el caso de las mujeres se presenta un efecto moderado 

(r2=.376) (Cohen, 1988).    
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Tabla 6  

Comparación de la adicción a redes sociales según sexo 

Variable Sexo N 
Rango 

Promedio 

U de 

Mann 

Whitney 

 p 

 

rbis 

Adicción a 

redes 

sociales 

Hombre 225 221.03 

18669.00  .021 

 

.131 

Mujer 191 193.74 

 

En la tabla 6 se aprecia los resultados de la prueba de comparación U de 

Mann Whitney. Los resultados evidencian que la variable de adicción a redes 

sociales presenta diferencias estadísticamente significativas respecto al sexo de 

los participantes (p<.05) (Rivas et al., 2013), corroborándose entre los rangos 

promedios de ambos grupos y lo distante que se encuentran las puntuaciones. 

Asimismo, el tamaño del efecto fue pequeño (rbis= .131), tomando en cuenta los 

criterios de clasificación de Domínguez (2017). 
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Tabla 7  

Comparación de la adicción a redes sociales según edad 

 

 

La tabla 7 contempla la prueba H de Kruskal- Wallis, para comparar la 

adicción a redes sociales respecto a los grupos de edad de los evaluados que van 

desde los 15 a 17 años. De los resultados se desprende que, existen diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la edad (p<.05). Se corrobora que los 

rangos promedios presentan puntuaciones bastante alejadas entre sí, tomando en 

cuenta los tres grupos analizados En tanto, el tamaño del efecto derivado del 

análisis fue pequeño (Domínguez, 2017). 

.  

 

  

Variable Edad N 
Rango 

Promedio 

H de Kruskal- 

Wallis 
p 

 

     n2h  

 

Adicción a 

redes 

sociales 

15 202 184.65 

24.162 .000 

 

16 136 212.72 .058 

17 78 262.92  
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V. DISCUSIÓN 

 

Se reportó que “1 de cada 3 estudiantes se vieron comprometidos con 

alguna agresión física entre pares, por otro lado, el 32,4% han padecido algún tipo 

de agresión en el último año” (UNESCO 2019). Asimismo, en diversos lugares de 

América, se ha evidenciado un reporte alto de homicidios, en la población juvenil 

cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 24 años. Es decir, en cada asesinato hay 

muchos jóvenes involucrados que padecen de otras lesiones. En ese sentido, la 

violencia puede originar problemas en la salud mental, un riesgo alto de abuso de 

sustancias tóxicas o poco manejo de los impulsos. Por otro lado, se encontró que 

de la cifra 177 750 muertes un 50 % se debe a la violencia interpersonal en jóvenes 

entre los 15 y los 29 años (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020).  

De igual manera, se ha reportado que el uso del internet en los equipos 

móviles ha ido en aumento, ya que, durante el 2020, alrededor de 87.7% de la 

población usa diariamente el internet, de las cuales el 71.4% corresponde a los 

hombres y el 68.2% a las mujeres y el 85.2% pertenecen a los adolescentes de 

Lima Metropolitana (INEI, 2021). Así como el uso exagerado de las redes sociales 

puede originar el aislamiento social o desarrollar una conducta adictiva, tanto en 

niños como adolescentes, por lo que se sugiere un tiempo menor a cuatro horas al 

día de uso (Ministerio de Salud [MINSA], 2019). 

En este sentido se emplea la teoría sociocognitiva, lo cual explica que la 

adicción al internet está combinado con la autoeficacia del tiempo que permanecen 

en el ordenador o algún dispositivo móvil y la escasa autorregulación que tienen 

sobre ello, desde esta perspectiva, se encuentra la postura neurocientífica, lo cual 

menciona que la adicción a las redes sociales presenta cambios con la conectividad 

neuronal tanto en el funcionamiento y la estructura del cerebro, estos indicadores 

originan la disminución de las actividades dopaminérgicas, conductas impulsivas y 

otros tipo de adicciones (Jasso et al., 2017). 

Es por ello la importancia de evidenciar los datos actuales de esta 

problemática, partiendo desde el objetivo general: determinar si existe relación 

entre agresión reactiva - proactiva y adicción a redes sociales en estudiantes de 

secundaria de Lima Norte, en 416 estudiantes que cursan el 4to y 5to grado de 

secundaria. 
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Los resultados del objetivo general es establecer la relación entre la agresión 

reactiva - proactiva y la adicción a las redes sociales, donde se encontró correlación 

directa fuerte y estadísticamente significativa (rho=.521, p<.05), asimismo en el 

estudio de Estrada et al. (2021) hallaron que ambas variables presentan correlación 

(rho =.643), del mismo modo el estudio de Calderón (2021) quien indicó que ambas 

variables están correlacionadas (rho =.425) y el estudio de Salguero y Visaga 

(2021) obtuvieron que ambas variables presentan relación (rho =.569).  

De esta forma, se tiene al modelo de copia social, quien explica que el 

adolescente agresivo presenta una conducta violenta por modelos agresivos de 

personas afectivamente cercanas, es decir, cuando los padres son fríos, distantes 

y poco comunicativos los hijos poseen dificultades en sus habilidades sociales y 

entonces recurren en conductas violentas o se aferran a las redes sociales 

(tecnología), esto significa que el valor del modelo depende de los valores familiares 

como fuente principal del moldeamiento agresivo, la cual tiene una gran afectación 

en el estudiante, tanto por la accesibilidad usual de modelos como por la cercanía 

emocional entre el grupo (López, 2015). 

Por otra parte, como primer objetivo específico se tuvo relacionar la agresión 

reactiva proactiva y los factores de adicción a redes sociales, la cual se encontró 

que ambos factores presentan una relación directa, agresión reactiva (rho =.509) y 

agresión proactiva (rho =.508), de igual forma Martínez y Moreno (2017) quienes 

encontraron correlación directa con la agresión reactiva (r =.202) y de igual manera 

con la agresión proactiva (r =.126).  

De esta manera, se tiene al enfoque sociológico quien explica que estos 

tipos de agresiones se presenta ante un efecto de los sucesos culturales, políticos 

y económicos de la comunidad, en este caso, los adolescentes al presentar 

marginación, bajo nivel intelectual o cultural hace que de inicio a un comportamiento 

violento, sin embargo, los valores que mantiene la sociedad también son 

importantes para entender por qué un estudiante es agresivo, ya que, en algunas 

culturas la violencia tiene un valor positivo, que incluso se premia. Por ejemplo, en 

muchos lugares marginados donde la comunicación se produce a través de peleas 

y golpes, sólo los más fuertes interactúan (Dollard et al.,1939).  

Como segundo objetivo específico fue relacionar la agresión reactiva - 

proactiva y los factores de la adicción a las redes sociales, donde se tuvo como 
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resultado que existe correlación directa en la obsesión (rho=.564, p<.05), falta de 

control (rho =.297) y uso excesivo (rho =.335), estos resultados tienen semejanza 

con Calderón (2021) quien encontró que la agresión tiene una correlación directa  

con la dimensión obsesión (r =.532), así también con la falta de control personal (r 

=.296) y con el uso excesivo de las redes sociales (r =.356).  

Por ello, se tiene al modelo cognitivo conductual, quien explica que el 

adolescente presenta un uso excesivo a las redes sociales por la consecuencia de 

cogniciones desadaptativas y que se van incrementando debido a problemas 

externos, lo cual transforma a este uso frecuente en una adicción; otro enfoque es 

el de habilidades sociales, donde las personas se vuelven adictas a redes sociales 

debido al demasiado uso y un bajo nivel de capacidad de autopresentación y el 

rechazo a la interacción social; y por último el enfoque sociocognitivo, en el cual la 

adicción se crea debido a las perspectivas de resultados óptimos, la autoeficacia 

del Internet y la autorregulación limitada del mismo (Marco y Choliz, 2013). 

Además, ante este resultado, se indica que los adolescentes presentan una 

dependencia a las redes, ansiedad y la preocupación por no tener acceso a las 

redes, asimismo, presentan un inadecuado control y el descuido con sus 

actividades educativa, así también, no presentan límites con las redes sociales 

(Escurra y Salas 2014). 

Como tercer objetivo se tuvo relacionar la agresividad y adicción a las redes 

sociales, según el sexo, lo cual se pudo notar que ambas variables y el sexo están 

correlacionadas de forma directa, hombres (rho=.432, p<.05) y mujeres (r =.614, 

p<.05), estos resultados no se asemejan al estudio de Anchante (2020) ya que 

encontraron que la agresión reactiva y proactiva no guarda relación con el sexo y 

del mismo modo el estudio de Huallpa y Tica (2021) quienes encontraron el mismo 

resultado.  

Como cuarto objetivo específico fue comparar la adicción a las redes 

sociales, según el sexo, lo cual se pudo identificar que existe diferencias 

significativas (p<.021), estos resultados concuerdan con la investigación de 

Klimenko et al. (2021) quienes identificaron que existe diferencias en la adicción a 

las redes sociales con el sexo (p<.05). De esta manera, se presenta al enfoque 

biopsicosocial de adicción o dependencia al internet, quien explica que no hay 

distinción sexo para determinar la dependencia, es decir, solo se centra que la 
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conducta declara la adicción como procesos desadaptativos, afectadas por el 

ambiente con tendencia a la adicción de sujetos con predisposiciones psicológicas 

y experiencias sociales (Griffiths, 2013). 

Finalmente, como quinto objetivo fue comparar la adicción a las redes 

sociales, según la edad, lo cual se pudo encontrar que existe diferencias 

significativas (p<.00), estos resultados no tienen similitud con el estudio de 

Klimenko et al. (2021) ya que encontraron que no existe diferencias con la edad 

(p>.05). De esta forma, los adolescentes no presentan diferencias con la edad, 

puesto que, la adicción a las redes sociales puede darse cuando hay mal uso de 

ellas, es decir, se forma la adicción cuando las redes sociales ocasionan una 

pérdida de control, una absorción mental y un cambio negativo de la vida cotidiana, 

en estas situaciones de conductas se vuelven automáticos y emocionalmente 

activados, además, los individuos afectados tienen descontrol cognitivo sobre lo 

acertado o lo equivocado de la decisión y puede darse a cualquier edad (Jasso et 

al., 2017). 

Durante el desarrollo de este estudio se presentaron ciertas complicaciones en la 

recopilación de los datos para la muestra final, el mismo que se realizó mediante el 

Google form, el cual fue lento debido al reinicio paulatino de las clases 

semipresenciales todo ello a consecuencia de la pandemia del (COVID-19). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación directa, moderada y estadísticamente significativa entre la 

agresividad y la adicción a las redes sociales con un tamaño del efecto 

mediano en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 

 

2. Existe relación directa, moderada y estadísticamente significativa entre la 

adicción a las redes sociales y la agresión reactiva con un tamaño del efecto 

así mismo con la agresión proactiva con un efecto mediado en los 

estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 

 

3.  Existe relación directa, moderada y estadísticamente significativa entre la 

agresividad y la dimensión obsesión con un efecto mediano, por otro lado, 

un efecto pequeño con la falta de control, y con el uso excesivo un tamaño 

efecto pequeño los estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 

 

4.  Existe relación directa, moderada y estadísticamente significativa entre 

agresividad, según sexo, donde en los hombres tuvo un efecto pequeño y 

en las mujeres un efecto mediano en los estudiantes de secundaria de Lima 

Norte, 2022. 

 

5. Existe diferencias significativas en la adicción a las redes sociales, según 

sexo en los estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 

 

6.  Existe diferencias significativas en la adicción a las redes sociales, según 

edad en los estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2022. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que las instituciones educativas de Lima Norte desarrollen 

charlas de prevención mediante una escuela de padres sobre el uso 

adecuado de las redes sociales, para poder evitar que los estudiantes 

generen ciertos comportamientos adictivos.  

 

2. Realizar más estudios que tengan semejanza con las variables, pero 

adicionar una variable nueva, como la violencia escolar, dependencia 

emocional y ansiedad, ello permitirá conocer que otros problemas 

psicosociales se encuentra dentro de las instituciones educativas.  

 

3. Desarrollar charlas de orientación a los estudiantes con el fin de conocer y 

prevenir las conductas agresividad, esto puede ser mediante la definición, 

causas y consecuencias para que el estudiante concientice que dichas 

conductas son inapropiadas para la institución.  

 

4. El departamento de psicología debe evaluar los niveles de agresividad y 

adicción a las redes sociales cada 3 meses e identificar la problemática con 

anticipación, es decir, si identifican niveles altos tomar las medidas 

correspondientes para contrarrestarlo. 

 

5. Para la institución, crear eventos motivacionales donde los estudiantes 

puedan trabajar en equipo y fomentar el manejo de sus emociones con 

actividades dinámicas, ello permitirá que los adolescentes aprendan a 

manejar una situación y pongan en práctica estas conductas positivas tanto 

fuera y dentro de las instituciones.  
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ANEXOS  

Anexo1: Matriz de consistencia de la tesis 

TÍTULO: Agresión reactiva - proactiva y adicción a redes sociales en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2021  

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS HIPOTESIS                                     Variables e Indicadores 

                  Variable1: Agresión reactiva- proactiva 

 

 

 ¿Cuál es la relación entre 

la agresión reactiva- 

proactiva y la adicción a 

las redes sociales en 

estudiantes de secundaria 

de Lima Norte, 2022? 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 

Determinar la relación 

entre agresión reactiva-

proactiva y adicción a 

redes sociales en 

estudiantes de secundaria 

de Lima Norte, 2022. 

ESPECIFICOS: 

En estudiantes de 

secundaria de Lima Norte, 

2022. 

a) determinar la relación 

entre la agresión reactiva – 

proactiva y los factores de 

la adicción a redes 

GENERAL: 

Existe relación entre la 

agresión reactiva- proactiva 

y la adicción a redes 

sociales en estudiantes de 

secundaria de Lima Norte, 

2022. 

ESPECIFICAS 

a) Existe relación directa y 

estadísticamente 

significativa entre la 

agresión reactiva – 

proactiva y los factores de 

la adicción a redes sociales, 

b) existe relación directa y 

estadísticamente 

Dimensiones Ítems Escala de 

medición  

Agresión 

Reactiva  

 

Agresión 

Proactiva 

1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

14, 16, 19, 22 

 

2, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 

17, 18, 20, 21, 23 

Ordinal 

 

0= nunca 

1= a veces  

2= a menudo 

                            Variable2: Adicción a redes sociales 

Dimensiones Ítems Escala de 

medición  

 

Obsesión por 

las redes 

sociales. 

 

2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 

19, 22,23 

 

 

 

4,11,12,14,20,24 

Ordinal 

 

siempre= 0 

rara vez= 1 

casi siempre = 2  

nunca= 3 



 
 

 
 

 

sociales, b) determinar la 

relación entre la adicción a 

redes sociales y los 

factores de la agresión 

reactiva – proactiva, c) 

determinar la relación 

entre la agresión reactiva – 

proactiva y la adicción a 

redes sociales según 

sexo, d) determinar las 

diferencias de la adicción a 

redes sociales según sexo 

e) determinar las 

diferencias de la adicción a 

redes sociales según edad 

en estudiantes de 

secundaria de Lima Norte, 

2022. 

significativa entre la 

adicción a redes sociales y 

la agresión reactiva – 

proactiva, c) existe relación 

directa y estadísticamente 

significativa entre la 

agresión reactiva – 

proactiva y la adicción a 

redes sociales según sexo 

en estudiantes de 

secundaria de Lima Norte, 

2022. 

Falta de 

control 

personal en el 

uso de las 

redes sociales 

 

Uso excesivo 

de las redes 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8,9,10,16,17,18,21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algunas veces= 

4 



 
 

 
 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

POBLACION MUESTRA 

Y MUESTREO 

TECNICAS   E 

INTRUMENTOS 

ESTADISTIAS DECRIPTIVAS E INDIFERENCIALES 

 

 

TIPO: Correlacional 

 

DISEÑO: No 

experimental 

 

 

 

 

 

 

POBLACION: 295,936 

estudiantes de Lima 

Metropolitana. 

MUESTRA: 416 

 participantes 

 

MUESTREO: No 

probabilístico 

VARIABLE 01: Agresión 

INSTRUMENTO: Agresión 

reactiva – proactiva (RPQ) 

AUTOR: Raine, Dodge, 

Rolf y Gatzke-Kopp (2006) 

VARIABLE 02: Adicción a 

redes sociales  

INSTRUEMNTO: Adición a 

redes sociales (ARS) 

AUTOR: (Escurra y Salas, 

2014) 

 

Anexo 2: Tablas de operacionalización de variables 

 Agresión reactiva- proactiva 



 
 

 
 

 

Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición  

 

Agresión 

reactiva- 

proactiva 

 

 

Raine et al. (2006) mencionaron que la 

agresividad es una de las condiciones 

a la prestación de la competencia 

social, una de las habilidades normales 

del repertorio comportamental humano 

que van dirigidas a obtener saldos 

favorables en las interacciones 

conflictivas. 

 

 

La variable será 

analizada a través del 

cuestionario de 

Agresión Reactiva 

Proactiva (RPQ) 

Agresión 

Reactiva  

 

 

Agresión 

Proactiva  

1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

14, 16, 19, 22 

 

2, 4, 6, 9, 10, 12, 

15, 17, 18, 20, 21, 

23 

 

Likert de tipo 

ordinal 

 

0= nunca 

1= a veces  

2= a menudo 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Adicción a redes sociales 

Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de Medición  

Adicción a 

redes 

sociales 

 

 

 

La adicción a redes sociales son 

comportamientos reiterados que 

causan placer en un inicio, pero 

después que se convierten en hábitos 

generan en el individuo ansiedad y por 

ende es difícil de controlar. Las 

personas para reducir la ansiedad 

desarrollan un comportamiento adictivo 

ya que el fin no es la satisfacción si no 

disminuir el nivel de ansiedad ante el 

hecho de no usar las redes sociales. Es 

decir, en este círculo vicioso es donde 

se forman las adicciones (Escurra y 

Salas, 2014). 

 

Medición de la adicción 

a las redes sociales 

mediante el 

Cuestionario de 

adicción a las redes 

sociales (Escurra y 

Salas, 2014).  

Obsesión por 

las redes 

sociales. 

 

 

Falta de control 

personal en el 

uso de las redes 

sociales 

 

Uso excesivo de 

las redes 

sociales 

2, 3, 5, 6, 7, 13, 

15, 19, 22, 

 

 

 

24,20,14,12,11,

4  

 

 

 

 

1,21,18,17,16,1

0, 8 

Ordinal 

 

Siempre= 0 

Rara vez= 1  

Casi siempre= 2  

Nunca= 3 

Algunas veces= 4 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

Agresión reactiva- proactiva (RPQ) 

(Raine, D., Dodge, K., Loeber y GATZKE- KOPP, 2006) 

(Adaptado por Andreu, Peña y Ramirez, 2009) 

 

A continuación, se presentan 23 ítems En algunas ocasiones, la mayoría de 

nosotros nos sentimos enfadados o hemos hecho cosas que no deberíamos haber 

hecho. Señala con qué frecuencia has realizado cada una de las siguientes cuestiones: 

1) Nunca, 2) A veces y 3) A menudo. 

 

¿Con que frecuencia? Nunca A veces A 

menudo 

1. Has gritado a otros cuando te han irritado    

2. Has tenido peleas con otros para mostrar quién era superior    

3. Has reaccionado furiosamente cuando te han provocado otros.    

4. Has cogido cosas de otros compañeros sin pedir permiso.    

5. Te has enfadado cuando estabas frustrado    

6. Has destrozado algo para divertirte    

7. Has tenido momentos de rabietas    

8. Has dañado cosas porque te sentías enfurecido    

9. Has participado en peleas de pandillas para sentirte muy bien     

10. Has dañado a otros para ganar en algún juego    

11. Te has enfadado o enfurecido cuando no te sales con la tuya.    

12. Has usado la fuerza física para conseguir que otros hagan lo que quieres    

13. Te has enfadado o enfurecido cuando has perdido en un juego    

14. Te has enfadado cuando otros te han amenazado    

15. Has usado la fuerza para obtener dinero o cosas de otros    

16. Te has sentido bien después de pegar o gritar a alguien    

17. Has amenazado o intimidado a alguien    

18. Has hecho llamadas obscenas para divertirte    

19. Has pegado a otros para defenderte    

20. Has conseguido convencer a otros para ponerse en contra de alguien    

21. Has llevado un arma para usarla en una pelea    

22. Te has enfurecido o has llegado a pegar a alguien al verte ridiculizado    

23. Has gritado a otros para aprovecharte de ellos    



 
 

 
 

 

 

Adicción a redes sociales (ARS) 

(Escurra y Salas 2014) 

 

A continuación, se presentan 24 ítems En algunas ocasiones, la mayoría de nosotros nos 

sentimos enfadados o hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Señala con qué 

frecuencia has realizado cada una de las siguientes cuestiones.  

Siempre (S), Casi siempre (CS), Algunas veces (AV), Rara vez (RV), Nunca(N) 

DESCRIPCION S C

S 

A
V 

R

V 

N 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes 

sociales. 

     

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no me 
satisface, necesito más. 

     

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales      

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había 

destinado. 

     

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes 

sociales. 

     

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las redes 
sociales. 

     

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales.      

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a la 
computadora. 

     

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.      

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales.      

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el tiempo 
que destino a las cosas de las redes sociales. 

     

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).      

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso la red social.      



 
 

 
 

 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Edad: 

 

 

 

 

• 15 años 

• 16 años 

• 17 años 

 

Sexo: 

 

 

 

 

• Masculino 

• Femenino 

 

 

Grado de instrucción: 

 

 

• 5to secundaria 

• 4to secundaria 

Distrito de residencia: 

 

 

 

 

 

• Carabayllo 

• Puente Piedra 

• Comas 

• Los Olivos 

• Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 5: Carta de presentación de la escuela 

 

Agresión reactiva- proactiva 

 

 



 
 

 
 

 

Adicción a redes sociales 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 6: Autorización para el uso de los instrumentos 

 

Autorización del instrumento de Agresión reactiva- proactiva (RQP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Autorización del instrumento adicción redes sociales (ARS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 7: Consentimiento informado 

 

Estimado (a) para contar con su participación en el presente estudio debe ser 

totalmente voluntario. Al tener su consentimiento garantiza la confidencialidad de 

sus datos personales, asimismo mencionarle que son netamente para uso 

académico. Esta encuesta cuenta con 5 secciones, la cual tomara 10 y 15 minutos 

como máximo en rellenar, se le pide atención sinceridad. La respuesta que crea 

conveniente marcar será totalmente anónima.  

 

Ante alguna duda sobre la investigación, consultar a los responsables del estudio: 

Luna Chacon, Ana Fiorella  

 lunaca@ucvvirtual.edu.pe 

Vilcapoma coronel, Karen Milagros 

Kvilcapomac@ucvvirtual.edu.pe 

 

A partir de lo explicado:  

Acepto participar voluntariamente de la investigación 

 

SI 

NO 

 

 

mailto:lunaca@ucvvirtual.edu.pe
mailto:Kvilcapomac@ucvvirtual.edu.pe


 
 

 
 

 

Anexo 8: Captura del formulario Google de la muestra final 

 

https://docs.google.com/forms/d/1k6T3AzysuyFjLHh_1pkB-

wGzTRh1QJEWe__mtn0asPI/edit 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1k6T3AzysuyFjLHh_1pkB-wGzTRh1QJEWe__mtn0asPI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1k6T3AzysuyFjLHh_1pkB-wGzTRh1QJEWe__mtn0asPI/edit


 
 

 
 

 

Anexo 9: Resultados del Piloto 

Evidencias de validez basados en el contenido del cuestionario de agresión 

reactiva-proactiva 

Tabla 8 Análisis descriptivo de los ítems del cuestionario de (RPQ) 

Ítems 
FR M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

0 1 2        

P1 17.9 55.7 26.4 1.08 0.66 -0.09 -0.70 0.63 0.73 Sí 

P2 42.5 36.8 20.8 0.78 0.77 0.39 -1.20 0.81 0.72 Sí 

P3 24.5 56.6 18.9 0.94 0.66 0.06 -0.66 0.53 0.68 Sí 

P4 45.3 40.6 14.2 0.69 0.71 0.53 -0.87 0.65 0.58 Sí 

P5 26.4 54.7 18.9 0.92 0.67 0.09 -0.75 0.35 0.56 Sí 

P6 50.0 31.1 18.9 0.69 0.77 0.61 -1.07 0.77 0.69 Sí 

P7 27.4 54.7 17.9 0.91 0.67 0.11 -0.74 0.41 0.51 Sí 

P8 41.5 49.1 9.4 0.68 0.64 0.40 -0.67 0.70 0.68 Sí 

P9 31.1 45.3 23.6 0.92 0.74 0.12 -1.15 0.35 0.65 Sí 

P10 43.4 33.0 23.6 0.80 0.80 0.37 -1.33 0.41 0.52 Sí 

P11 38.7 49.1 12.3 0.74 0.67 0.36 -0.76 0.68 0.59 Sí 

P12 60.4 19.8 19.8   0.59 0.80 0.87 -0.88 0.79 0.72 Sí 

P13 33.0 43.4 23.6 0.91 0.75 0.16 -1.19 0.66 0.67 Sí 

P14 26.4 45.3 28.3 1.02 0.74 -0.03 -1.17 0.63 0.57 Sí 

P15 65.1 11.3 23.6 0.58 0.85 0.92 -0.98 0.78 0.78 Sí 

P16 44.3 38.7 17.0 0.73 0.74 0.48 -1.02 0.60 0.54 Sí 

P17 59.4 24.5 16.0 0.57 0.76 0.92 -0.64 0.70 0.64 Sí 

P18 60.4 32.1 7.5 0.47 0.64 1.02 -0.03 0.79 0.79 Sí 

P19 29.2 60.4 10.4 0.81 0.60 0.10 -0.39 0.46 0.48 Sí 

P20 53.8 37.7 8.5 0.55 0.65 0.78 -0.43 0.75 0.70 Sí 

P21 63.2 27.4 9.4 0.46 0.66 1.13 0.09 0.78 0.83 Sí 

P22 51.9 39.6 8.5 0.57 0.65 0.71 -0.50 0.78 0.74 Sí 

P23 56.6 34.0 9.4 0.53 0.66 0.89 -0.33 0.79 0.75 Sí 

 Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de 
Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad 

 

En la tabla 1 se analizaron estadísticamente los ítems del instrumento de manera 

individual. Se obtuvieron adecuados valores para la asimetría y curtosis en todos 

los casos, tomando como referencia el 1.5 valor absoluto (Forero et al., 2009). 

Además, se calculó el índice de homogeneidad corregida, superando el mínimo 

esperado de .30 en todos los casos (Shieh y Wu, 2014), al igual que en las 

comunalidades, lo que evidencia que los ítems se relacionan de forma adecuada 



 
 

 
 

 

con su dimensión específica, superando el .40 en todos los reactivos de la escala 

(Lozano y Turbany, 2013) 

Confiabilidad cuestionario de agresión reactiva proactiva 

 
Tabla 9 Confiabilidad por consistencia interna del cuestionario de (RPQ) 

 Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Omega de McDonald N de elementos 

Agresión .94 .95 23 

Agresión Reactiva .87 .87 11 

Agresión Proactiva .93 .94 12 

 n = 106 

En la tabla 3 se observan las evidencias de fiabilidad del cuestionario. Para esto, 

se utilizaron los coeficiente alfa y omega, encontrándose valores estimados como 

muy buenos para la escala total (α=.94; Ω=.95), además de coeficientes superiores 

a (α=.80, Ω=.80) en ambas dimensiones, corroborando la confiabilidad del 

instrumento (Caycho y Ventura, 2017). 

 

Análisis factorial confirmatorio cuestionario de agresión reactiva-proactiva 

 

Figura 1 Evidencias de validez de constructo del cuestionario de (RPQ) 

 

En la tabla 2 se aprecian las evidencias de validez por estructura interna. Para ello 

se realizó un análisis factorial confirmatorio, replicando la distribución de dos 

factores correlacionados de los autores originales. Se alcanzaron adecuados 

índices de ajuste: X2/gl= 1.46, CFI= .983, TLI=.981, SRMR=.078 y RMSEA=.062 

(Ruiz et al., 2010). 

Ajuste Empírico Teórico Interpretación 

X2/df 1.46 < 3 Ajuste 

CFI .983 >.95  Ajuste 

TLI .981 >.95  Ajuste 

RMSEA .078 <.080 Ajuste 

SRMR .062 <.080 Ajuste 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validez de constructo por análisis factorial confirmatorio (AFC) 

 

 Evidencias de validez basados en el contenido dicción a redes sociales 

(ARS) 

Tabla 10 Análisis descriptivo de los ítems de la escala de (ARS)  

Ítems 
FR 

M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 
0 1 2 3 4 

P1 2.8 22.6 27.4 39.6 7.5 2.26 0.99 -0.25 -0.71 0.63 0.63 Sí 

P2 14.2 19.8 34.9 24.5 6.6 1.90 1.13 -0.12 -0.71 0.69 0.70 Sí 

P3 22.6 23.6 31.1 17.9 4.7 1.58 1.16 0.16 -0.86 0.73 0.70 Sí 

P4 11.3 9.4 39.6 24.5 15.1 2.23 1.17 -0.31 -0.43 0.46 0.64 Sí 

P5 19.8 21.7 31.1 21.7 5.7 1.72 1.18 0.04 -0.91 0.59 0.54 Sí 

P6 37.7 15.1 31.1 12.3 3.8 1.29 1.20 0.39 -0.94 0.70 0.67 Sí 

P7 30.2 19.8 30.2 13.2 6.6 1.46 1.24 0.35 -0.85 0.74 0.68 Sí 

P8 12.3 15.1 31.1 32.1 9.4 2.11 1.16 -0.34 -0.66 0.56 0.62 Sí 

P9 8.5 17.9 31.1 31.1 11.3 2.19 1.12 -0.26 -0.62 0.62 0.46 Sí 

P10 7.5 18.9 37.7 29.2 6.6 2.08 1.02 -0.23 -0.39 0.64 0.48 Sí 

P11 24.5 15.1 34.9 13.2 12.3 1.74 1.30 0.16 -0.93 0.63 0.58 Sí 

P12 13.2 10.4 33.0 23.6 19.8   2.26 1.27 -0.31 -0.76 0.53 0.47 Sí 

P13 6.6 26.4 28.3 21.7 17.0 2.16 1.19 0.06 -0.96 0.62 0.70 Sí 

P14 11.3 19.8 41.5 24.5 2.8 1.88 1.00 -0.27 -0.45 0.52 0.59 Sí 

P15 23.6 26.4 27.4 17.0 5.7 1.55 1.19 0.28 -0.84 0.64 0.57 Sí 

P16 8.5 15.1 36.8 34.0 5.7 2.13 1.02 -0.43 -0.29 0.56 0.63 Sí 



 
 

 
 

 

P17 8.5 27.4 21.7 34.0 8.5 2.07 1.14 -0.13 -0.97 0.62 0.71 Sí 

P18 13.2 18.9 36.8 22.6 8.5 1.94 1.14 -0.09 -0.63 0.55 0.39 Sí 

P19 32.1 18.9 25.5 20.8 2.8 1.43 1.22 0.20 -1.22 0.61 0.66 Sí 

P20 31.1 19.8 28.3 13.2 7.5 1.46 1.27 0.39 -0.87 0.67 0.75 Sí 

P21 16.0 19.8 34.9 26.4 2.8 1.80 1.09 -0.22 -0.84 0.64 0.64 Sí 

P22 20.8 15.1 31.1 22.6 10.4 1.87 1.27 -0.06 -1.00 0.74 0.64 Sí 

P23 18.9 17.0 32.1 22.6 9.4 1.87 1.24 -0.05 -0.92 0.67 0.65 Sí 

P24 18.9 10.4 41.5 18.9 10.4 1.92 1.21 -0.13 -0.69 0.66 0.65 Sí 

 Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de 
Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad 

 

En la tabla 4 se ejecutó el análisis descriptivo de los ítems de forma individual, 

tomando en cuenta la asimetría y curtosis, las cuales cumplieron con los criterios 

de encontrarse dentro del rango establecido de 1.5 valor absoluto en todos los 

casos (Forero et al., 2009). Asimismo, los valores mayores a .30 en el índice de 

homogeneidad corregida de todos los ítems dan cuenta que los mismos tienden a 

medir un mismo constructo (Shieh y Wu, 2014). Por último, las comunalidades 

dejan en claro la relación que guardan los ítems con su dimensión especifica y el 

instrumento general, superando el .30 en los 24 ítems evaluados (Lozano y 

Turbany, 2013) 

Variable 2 

 

Confiabilidad de la escala de adicción a redes sociales   

Tabla 11 Confiabilidad por consistencia interna de la escala (ARS) 

  Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Omega de McDonald N de elementos 

Adicción a redes sociales .93 .94 24 

Obsesión .87 .88 10 

Falta de control personal .76 .77 6 

Uso excesivo  .86 .86 8 

 n = 106 

En la tabla 6 se aprecian los resultados del cálculo de la fiabilidad por medio de los 

coeficiente alfa y omega (McDonald, 1999). Se encontraron valores muy buenos 

para la escala general (α=.93; Ω=.94), además de valores adecuados para los tres 

factores del instrumento, encontrándose estos por encima de .70 en todos los 



 
 

 
 

 

casos, ratificando de esta forma, la buena fiabilidad de la escala (Caycho y Ventura, 

2017; Hoekstra et al., 2018) 

Análisis factorial confirmatorio de la escala adición a redes sociales 

 

Figura 2 Evidencias de validez de constructo de la de (ARS) 

 

En la tabla 5 se observan los resultados de un análisis factorial confirmatorio para 

analizar la estructura interna de la escala, tomando como modelo la estructura 

propuesta por el autor original del instrumento, que obedece a tres factores 

correlacionados. Se obtuvieron adecuados índices de ajuste para la escala, siendo 

estos: X2/gl= 1.82, CFI= .94, TLI=.93, SRMR=.075 y RMSEA=.066 (Hu y Bentler, 

1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validez de constructo por análisis factorial confirmatorio (AFC) 

 

Ajuste Empírico Teórico Interpretación 

X2/df 1.82 < 3 Ajuste 

CFI .94 >.95  Ajuste 

TLI .93 >.95  Ajuste 

RMSEA .075 <.080 Ajuste 

SRMR .066 <.080 Ajuste 



 
 

 
 

 

Anexo10: Aprobación del curso de conducta responsable de investigación 

 

 

 

 




