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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

Adicción a las redes sociales e impulsividad en estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa pública, comas-2022. El tipo de la investigación es básica 

correlacional descriptiva, de diseño no experimental y de corte transversal. La 

población específica del estudio estuvo conformada por 536 estudiantes, se obtuvo 

una muestra de 322 estudiantes entre 11 a 16 años a través de un muestreo no 

probabilístico. Utilizando el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) y la 

Escala de Impulsividad de Barrat (BIS-11). El resultado demostró que existe relación 

positiva y significativa (rs=.420, p<.05); igualmente se hallaron que los estudiantes 

poseen un nivel de adicción a las redes sociales general predominantemente alto 

(81.1%). En conclusión, se evidenció que, la adicción a redes sociales conlleva al uso 

desmesurado de internet, las horas dedicadas y estar constantemente alerta a las 

notificaciones para estar activo en las redes sociales, aumenta las conductas 

impulsivas presentes en los estudiantes, como perder el control de sus pensamientos, 

así como dificultades para planificar sus planes a futuro, generando una situación que 

puede poner en desequilibrio sus relaciones con los demás.  

 

Palabras clave: adicción, impulsividad, agresividad, redes sociales, estudiantes 



 
vii 

 

Abstract 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

addiction to social networks and impulsivity in students at the secondary level of a 

public educational institution, commas-2022. The type of research is basic correlational 

descriptive, non-experimental design and cross-section. The specific population of the 

study was made up of 536 students, a sample of 322 students between 11 and 16 

years old was obtained through a non-probability sampling. Using the Social Media 

Addiction Questionnaire (ARS) and the Barrat Impulsivity Scale (BIS-11). The result 

showed that there is a positive and significant relationship (Rho=.420, p<.05); Students 

were also found to have a predominantly high level of addiction to social networks 

overall (81.1%). In conclusion, it was evidenced that, addiction to social networks leads 

to the excessive use of the internet, the hours dedicated and being constantly alert to 

the notifications to be active in social networks, increases the impulsive behaviors 

present in students, such as losing control of their thoughts, as well as difficulties in 

planning their plans for the future, generating a situation that can unbalance their 

relationships with others. 

 

 
 Key words: addiction, impulsivity, aggressiveness, social networks, students. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Con el pasar de los años, los avances en la tecnología son cada vez mayores, 

facilitando con ello aspectos básicos como la comunicación y el comparto de información, 

si bien las ventajas son diversas, también está la posibilidad de dar un uso inadecuado o 

desmedido de la misma (Moreira et al., 2021). Para profundizar en ello, primero se debe 

entender que las redes sociales (RR. SS.) designan a los distintos medios de 

comunicación que se basan en la internet y la diversidad de dispositivos como lo pueden 

ser tabletas, laptops, pc, entre otras (Del Prete y Redon, 2020). Mientras que una adicción 

es toda conducta compulsiva hacia alguna sustancia química o no química la cual trae 

consecuencias nocivas tanto físicas como psicológicas (Briones et al., 2018). Por ello, el 

uso compulsivo de las redes sociales vendría a ser un tipo de adicción tecnológica, la cual 

es similar a una adicción química, respecto a la pérdida de control y deterioro progresivo 

de la calidad de vida (Varchetta et al., 2020). Así mismo, es importante puntualizar que la 

edad es uno de los factores que influye sobre esta problemática, siendo los más jóvenes 

aquella población más vulnerable (Blachnio y Przepiorka, 2016).  

Uno de los estudios más relevantes concernientes a la adicción a redes sociales 

se llevó a cabo por el Instituto de Seguro Médico (DAK) y la Clínica Universitaria de 

Hamburgo, en el que participaron 1001 niños y adolescentes con edades que oscilaron 

entre los 12 a 17 años, revelando que el 2.6% de los participantes presentaba esta 

adicción tecnológica, dicha investigación médica tomó en cuenta el tiempo de uso y 

frecuencia de empleo, además de registrar las consecuencias en los mismos, reportando 

en casi todos los casos problemas relacionados a la falta de sueño, distorsión de la 

realidad y conflicto de los progenitores, de acuerdo al reporte brindado por la Made fot 

Minds (MFM, 2018). Por otro lado, la Federación española de Asociaciones de ayuda al 

déficit de atención e hiperactividad (FEAADAH, 2022) en relación con la impulsividad 

confirmó que el 2% al 5% ha padecido (TDAH) sobre todo en una población infantil, 

habiendo obtenido el 50% de su población clínica, y el indicador principal es la 

impulsividad. 
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El portal We Are Social (2022) informó que 7.930 millones de individuos en el 

mundo se encuentran dentro de las globalizaciones digitales. De igual forma 5.320 

millones de individuos en el contexto mundial utilizaron el teléfono móvil, con un porcentaje 

de 67%. Asimismo, las personas que utilizaron el internet fueron más de 5.000 millones, 

haciendo que el total global aumente en casi 200 millones durante el último año. Cabe 

resaltar que los nuevos usuarios de redes sociales incrementaron a 4.650 millones a nivel 

mundial, equivalente al 58,7% de la población mundial total. Si bien es cierto las redes 

sociales como el zoom y meet son importantes para fines académicos, reuniones 

familiares o trabajo, el uso desmesurado y el descuido en las horas destinadas a estas 

redes es de fácil acceso, y sin supervisión puede desencadenar las conductas impulsivas 

en los adolescentes por falta de control. 

En el ámbito internacional la Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC, 2019) tuvieron como resultados relevantes, respecto al uso de 

internet a través de los teléfonos móviles. Un 33,3% de los que utilizaron el teléfono móvil 

para ingresar a la red declararon haberlo hecho de manera constante, mientras que un 

17,2% declararon conectarse varias veces al día. Estas cifras permiten inferir que existe 

un aumento constante del uso de los móviles, siendo evidenciado, un aumento de 14,3% 

en los individuos que se conectan una vez al día y un aumento del 7,4% en los individuos 

que se conectan más de 4 horas al día, entre los años 2015 al 2018, por lo cual el uso de 

internet se hace imprescindible para más gente. Llama la atención estas estadísticas 

frente a la necesidad y constancia de las personas de permanecer conectados las redes 

sociales, generando ansiedad e impulsividad en el comportamiento social caracterizado 

por reacciones violentas entre compañeros o amigos más cercanos. 

En tal sentido, el estudio realizado por el portal Statista (2022) en América Latina 

como Argentina, Uruguay y Chile, ocuparon el primer puesto en el uso de redes sociales. 

Evidenciándose que el 92,8% de los chilenos y el 90,2% de los uruguayos usan las redes 

sociales. En México, las RS más utilizadas por los usuarios fueron WhatsApp y Facebook. 

En Brasil, Instagram es la aplicación más popular con más de 109 millones de usuarios 

en junio de 2021, superando a cualquier otro país de América Latina. Con respecto a la 
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impulsividad un estudio del centro médico de Weill Cornell Medical College de Nueva York 

(2013) confirmó que el cerebro de los adolescentes de 13 a 17 años puede reconectar y 

desencadenar la respuesta al miedo por lo cual tienden a actuar por impulsos en un 57%. 

Cabe señalar que, según National Institute of Statistics and Informatics (INEI, 2021) 

en todos los hogares del país tienen acceso al internet, de igual manera resaltaron un 

aumento del 9.6%, siendo un 55,0% que usan celulares en el tercer trimestre del 2021; 

por otro lado, se evidencia cifras estadísticas en hombres frente el uso de internet con 

78,2%; mientras en mujeres el 73,9% accedió al servicio, existiendo 4,3% a favor de los 

hombres. En cuanto a la impulsividad el INEI afirmó que las interacciones que realizaron 

las familias tuvieron porcentajes altos como siendo así que los padres muestran una 

estadística de 74, 9 % y el 72,6% de madres muestran represión verbal, lo que conllevó 

al castigo físico como una forma principal de corregir, en consecuencia, estos castigos 

podrían provocar repercusiones en la conducta en los hijos, como la impulsividad. 

En el ámbito local el Ministerio de Salud (MINSA, 2019) indicó que, en el distrito de  

comas los adolescentes padecen en un 5.13% de violencia familiar, física, psicológica, 

mientras que el 1.5% sufre de problemas psicológicos, como ansiedad y depresión. 

Además 734 sujetos padecen de trastornos emocionales y del comportamiento desafiante 

o impulsivo equivalente al 3.66 %. Las consecuencias de estos maltratos hacia sus hijos 

ocasionan que se refugien en cualquier tipo de distracción en la que encuentren una salida 

a sus problemas, comportándose de manera impulsiva en su entorno lo cual repercute en 

su salud mental. 

Por otro lado, también es importante puntualizar el motivo por el que la 

investigación se centró en estudiantes de secundaria; siendo una de las principales que 

se trata de la población más vulnerable debido a que cuentan con mayor exposición y en 

la mayoría de casos, los que hacen un uso desmedido o inadecuado de dichas 

herramientas digitales (Pessoa et al., 2020). De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA, 

2021), el uso prolongado de pantallas digitales a temprana edad o durante la etapa 

académica, trae consigo distintas repercusiones, entre las más comunes estando el inicio 
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del desarrollo de un comportamiento adictivo, cambios en el estado de ánimo relacionados 

a la irritabilidad e impulsividad; así mismo, en casos extremos se puede llegar a dar 

periodos de aislamiento que pueden durar hasta más de seis meses; dicha vulneración 

en niños y adolescentes se le atribuye a la edad en que se tiene ese acercamiento a las 

redes sociales, siendo una etapa en que la personalidad está en formación y existe una 

falta de madurez intelectual así como control de impulsos que los hace más proclive al 

uso inadecuado de alguna sustancia o conducta que les brinde un estimulo inmediato.   

De acuerdo con las evidencias mencionadas existe un vacío de conocimiento, 

respecto a algunas variables que afectan la salud mental de los estudiantes en el entorno 

de una nueva normalidad. El uso y abuso de las redes sociales, las dificultades en la 

interacción social son situaciones que se han observado en los adolescentes, en su 

retorno a las clases presenciales. Con respecto a la realidad descrita, se establece como 

problemática principal la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre adicción a redes 

sociales e impulsividad en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

pública, Comas-2022? 

La presente investigación responde a una justificación teórica, puesto que se podrá 

explicar, verificar o confrontar los diferentes planteamientos teóricos de las variables 

estudiadas. Asimismo, la justificación por conveniencia comprendió porque estas 

variables fueron de prioridad, teniendo en cuenta que el comportamiento de la población 

estudiada tuvo características sobre esta realidad problemática que aqueja a la sociedad. 

También se realizó la justificación metodológica, dado que la investigación utilizó 

cuestionarios para la recolección de datos confiables y validados en estudiantes, por ende, 

contribuyeron al entendimiento de las definiciones de dichas variables, a su vez fueron 

analizadas para cooperar en futuras investigaciones correlacionales con similar contexto. 

Finalmente, la justificación social beneficiará a la institución educativa involucrado en el 

estudio con el propósito de futuros programas o campañas con la finalidad de disminuir el 

uso excesivo de las redes y fortalecer el autocontrol permitiendo un adecuado desarrollo 

personal en los estudiantes (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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De esta manera, el objetivo general propuso determinar la relación entre adicción 

a las redes sociales e impulsividad en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Comas-2022; a su vez se planteó los siguientes objetivos específicos: 

a) determinar la relación entre adicción a las redes sociales y las dimensiones de 

impulsividad en estudiantes, b) determinar la relación entre impulsividad y dimensiones 

de adicción a las redes sociales en estudiantes, c) describir el nivel de adicción a las redes 

sociales de manera general y por dimensiones en estudiantes, d) describir el nivel de 

impulsividad de manera general y por dimensiones en estudiantes 

Por esta razón se formuló la siguiente hipótesis general, existe correlación directa 

y significativa, entre adicción a las redes sociales e impulsividad en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa  pública, Comas-2022. Por lo tanto, las hipótesis 

específicas son, a) existe relación directa y significativa entre adicción a las redes sociales 

y las dimensiones de impulsividad en estudiantes, b) existe relación directa y significativa 

entre impulsividad y las dimensiones de adicción a las redes sociales en estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Se han desarrollado estudios que guardan relación con el tema investigado, que 

permitieron obtener información documental científica del contexto nacional e 

internacional de los últimos 3 años pertenecientes a revistas indexadas en bases de datos 

como Proquest, Dialnet, Pubmed y Scopus de tal forma que comprende, ordena y analiza 

información de distintas perspectivas acerca del estudio. 

Comenzando por el contexto nacional, donde Roque et al. (2022) en su estudio 

realizado en la provincia de San Martin- Perú, determinaron la relación entre el nivel de 

riesgo de la adicción a las RR.SS. (ARS) con el comportamiento agresivo (AQ). 

Considerándose 300 estudiantes, entre 11 a 15 años. Obteniendo como resultados una 

correlación directa y significativa (r=.213), además que el 26% de los estudiantes 

evidenciaron conductas agresivas, concluyeron que mientras más sea el uso de las redes 

sociales se evidenciará conductas agresivas.  

Por otro lado, una investigación desarrollada en Chiclayo-Perú, propusieron hallar 

el vínculo entre la adicción a los videojuegos por redes (TDV) y la agresividad (AQ) en 

estudiantes de primero de secundaria, considerándose 150 escolares entre los 11 a 12 

años. Se evidenció como resultados una correlación positiva y significativa (r=.777), lo que 

señaló que los escolares presentan niveles de conductas agresivas respecto al uso de los 

videojuegos (Guevara et al., 2021). 

Además, se realizó en la ciudad de Madre de Dios un estudio por Estrada et al. 

(2021) que tuvo como finalidad estudiar la relación entre la adicción al internet (EAIL) y la 

agresividad (AQ) en adolescentes de secundaria. Donde se halló como resultados la 

existencia de una correlación positiva y con un nivel de significancia adecuado entre las 

variables estudiadas (rs= .643; p <01). Además, los adolescentes se ubicaron en un nivel 

promedio respecto a la adicción al internet (43.5%) como de la agresividad (34.1%), lo 

que indica que a mayor sea el desarrollo de la adicción también irán incrementando las 

conductas agresivas.  

En una investigación realizada en Lima Este por Campos et al. (2019), propusieron 

evidenciar una correlación entre adicción a RR. SS (CrARS) e impulsividad (BIS 11) en 
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estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas, considerándose 253 

estudiantes en el rango de 15 a 17 años. Por último, evidenciaron una correlación positiva 

(r = ,44; p < .05), por ende, concluyeron que los estudiantes con niveles altos de adicción 

a las RR.SS., manifestaran conductas impulsivas.  

Por último, en Lima Metropolitana desarrollaron una investigación con el objeto de 

identificar si existe relación entre el riesgo de adicción a RR. SS (CrARS) e impulsividad 

(ECIRyC) en estudiantes de los últimos años de una Institución educativa Pública, lo cual 

se consideró 135 estudiantes entre los 14 a 16 años. Finalmente se evidenció la relación 

significativa directa que existe entre el riesgo de adicción a redes sociales e impulsividad 

(r =.28; p =.001 y r = 28; p =.00), concluyeron, que los estudiantes con más conductas 

impulsivas tendrán mayor adicción a las redes sociales (Challco et al., 2019). 

Se estudian los antecedentes a nivel internacional donde un estudio español de 

Luján y Denis (2022) buscaron identificar la relación entre la adicción al móvil (TDM) en 

relación con la aplicación de WhatsApp e impulsividad (UPPS) con una muestra 

compuesta de 231 sujetos de edades entre los 11 a 53 años (F=146; M=85). Las 

evidencias obtenidas mostraron relación directa y significativa entre las dos variables 

estudiadas (r=.33; p <01). Además, se evidenció que la dependencia al celular se debe al 

uso de las aplicaciones como WhatsApp o Telegram, del mismo modo observaron que las 

mujeres tuvieron mayor dependencia al celular debido a la utilización de mayor cantidad 

de redes sociales a comparación de los varones, sin embargo; respecto a la impulsividad 

los varones destacaron sobre las féminas.  

Por otro lado, en una investigación de México, investigaron las redes sociales en 

conjunto con la impulsividad (EPI) y el uso problemático del teléfono (TARS) por medio de 

un estudio correlacional, con 241 estudiantes. En cuanto a resultados extraídos 

demostraron que existe relación en ambas variables estudiadas (                   rs=.130; p=.01), es decir, 

el poco autocontrol del uso del teléfono y las redes sociales generan impulsividad en los 

estudiantes (Becerra et al., 2021). 

En China investigaron la relación de la impulsividad (BIS 11), autocontrol C-RIGCS, 

influencias interpersonales (EIG) y cogniciones desadaptativas (EAB) como factores del 
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trastorno del juego en internet. Su muestra estuvo constituida por 3081 adolescentes que 

se encontraban en el rango de edad de 12 a 15 años. Como resultados obtuvieron una 

correlación respecto al trastorno del juego en internet e impulsividad hallando una 

correlación directa y significativa (r= .30, p< .001), lo que indica que los adolescentes que 

desarrollan el trastorno de los juegos online desarrollan conductas impulsivas que evitan 

que puedan desarrollar un autocontrol (Yanqiu et al., 2021).  

En Italia Cerniglia et al. (2019) realizaron un estudio descriptivo-correlacional 

acerca del uso de tecnologías digitales (IGDS9-SF) y síntomas psicopatológicos con la 

impulsividad (BIS 11–A) en la adolescencia. Se consideró 656 adolescentes 

correspondiente a las tres etapas de la adolescencia desde los 14 años hasta los 19 años 

(M= 16.32; SD= 1.54). Hallándose como resultados una correlación respecto al uso de las 

tecnologías digitales e impulsividad hallando una correlación directa y significativa (r= 

.339, p< .001). 

Finalmente, en una investigación de española realizada por Moral y Fernández 

(2019) examinaron las relaciones entre el uso problemático de internet y factores de 

riesgo (CERI), entre ellos la impulsividad (BISS 11). Considerándose solo a 240 

adolescentes, las edades fluctúan los 15 a 22 años. Finalmente demostraron relación 

directa y significativa entre las variables impulsividad y conflictos interpersonales (r=.25; p 

<.05), concluyéndose que los estudiantes con mayor impulsividad tendrán mayores 

conflictos interpersonales y están más expuestos a la problemática del internet.  

En este mismo orden de ideas, diferentes autores investigaron la relación entre las 

variables, sin embargo; es pertinente establecer la diferencia entre ellas, porque a pesar 

de su íntima relación, estas variables corresponden a campos epistemológicos muy 

diferentes. Por ello, se conoce que, la violencia es una conducta aprendida la cual está 

sujeta a factores ambientales y sociales, a diferencia de la impulsividad que se encuentra 

íntimamente relacionada con la forma en que un individuo nace, crece y se desarrolla, 

además guarda una relación directa con el desarrollo de su temperamento, carácter y 

personalidad, causando en ellos posibles conductas agresivas (Lorenzo, 2018).  

No obstante, la violencia es aquella conducta que recibe un juicio social negativo, 
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en relación con dicha perspectiva la violencia no es generada por el ser humano, sino por 

aquella dinámica de frustración que el individuo experimenta, convirtiéndola en una forma 

de supervivencia; mientras tanto, la impulsividad es la forma rápida de brindar respuestas 

sin antes ser analizadas frente a diversas situaciones que el individuo experimente 

(Pacheco, 2016). En paralelo, se puede mencionar, que la impulsividad es mediadora de 

la violencia, ya que puede actuar como causa y efecto, de esta manera va a depender del 

contexto donde se desarrolle el ser humano, ya sea por temperamento o carácter, debido 

a que forma parte de la personalidad. 

Por otro lado, la macro teoría que explica ambas variables de estudio se da a través 

del condicionamiento operante planteado por Skinner (1930) la cual señala que la 

conducta se encuentra constituida de un estímulo, que si este es reforzado generará un 

incremento en dicho comportamiento a futuro, viéndose reflejado en una conducta 

negativa o positiva, pudiendo vincularse estos postulados con las variables investigadas. 

Es así que, el Modelo Cognitivo-Conductual planteado por Davis (2001), para el uso 

Patológico del Internet, vincula los fundamentos del condicionamiento operante, puesto 

que se relaciona tanto las conductas adictivas al internet y al uso de la tecnología a 

refuerzos positivos, expresadas mediante respuestas emocionales de satisfacción, 

generando la necesidad de continuar realizándolas de manera compulsiva. Por tal motivo, 

estos síntomas de adicción están estrechamente relacionados a una baja tolerancia y 

poco control de impulsos.  

Desde una perspectiva histórica, se fue aportando acerca del origen y como las 

redes sociales, las cuales se denominan las nuevas tecnologías digitales, llegando a un 

grado de disponibilidad y facilidad nunca antes visto en la sociedad moderna, por lo cual 

el uso inadecuado causa alteraciones en el estado de ánimo,     hábitos de conducta, 

además de facilitar la adicción en algunas personas con mayor predisposición y envuelven 

con mayor frecuencia a los adolescentes, creando una falsa identidad virtual, que 

distorsiona el mundo real (Echeburúa y Requesens, 2012).  

La palabra «adicción» está relacionado al consumo de sustancias químicas como 

los estupefacientes (Basteiro et al., 2013; Echeburúa, 2012). Asimismo, American 
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Psychological Association APA, especifica la «adicción» como dependencia y abuso de 

las sustancias psicotrópicas. De igual manera, se señala por «adicción» el consumo excesivo 

y/o compulsivo de una sustancia o una actividad diaria que genera el deterioro en el 

funcionamiento. (APA, 2016; Watters et al., 2013). Del mismo modo, la adición a las redes 

sociales es el deseo de anhelo, signos indicativos de adicción (Echeburúa et al., 2010; 

Marín y Cabrero, 2019).   

A continuación, en una investigación identificaron conductas relacionadas a la 

adicción a estos medios sociales, donde se evidenció la baja tolerancia al uso de internet, 

el deseo de dejar de usarlo, sin poder dejarlo, la abstinencia que provoca cuando la 

conexión es interrumpida y falta de control por los tiempos excesivos. De acuerdo con lo 

mencionado se distingue que existen dos grupos; el primero asociado al uso de 

estupefacientes y sustancias químicas o psicoactivas como drogas ilegales entre otros, el 

segundo catalogado como adicciones comportamentales, tales son las compras 

compulsivas, el uso excesivo de la tecnología. Es así que, es considerado como un 

problema para el comportamiento, debido a síntomas semejantes por adicción a las 

sustancias psicoactivas (Chóliz y Marco, 2012; Kuss y Griffiths, 2011). 

También, el uso frecuente del internet por parte de las personas trae repercusiones 

cognitivas creando tendencia a la multitarea pasando de forma rápida a otra actividad, 

además la preferencia por lo visual antes que el material impreso (Carr et al., 2011). De 

igual manera, se considera que el uso inadecuado y horas excesivas a la red social puede 

generar una adicción, en la que una persona tendrá la necesidad de utilizar las redes 

sociales, dedicándole tiempo a actividades que no son importantes para la vida diaria. Sin 

embargo, los adolescentes son los más propensos a generar adicción, puesto que están 

más expuestos a las innovaciones tecnológicas, siendo un medio de escape de la realidad 

(Gavilanes, 2015). 

Sin embargo, al ahondar en el modelo cognitivo conductual, Young (1996) 

conceptualiza la adicción hacia el internet como un declive en la capacidad para controlar 

el uso del internet, siendo expresados en síntomas conductuales, cognitivos y físicos. Con 

respecto a lo mencionado, cualquier conducta reforzadora, relacionada o no a una 
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sustancia química, puede desencadenar en una adicción que puede provocar distorsión 

de objetos familiares, personales y profesionales. Por otro lado, también está la teoría 

brindada por Suler (1996) la cual describe la existencia de dos modelos adictivos básicos, 

la primera estando destinada a no establecer ningún tipo de contacto interpersonal, siendo 

el único interés el recojo de información, los juegos de manera solitaria y la obtención de 

nuevos aplicativos, entre otras, en este aspecto, la necesidad estaría en el control y 

recreación; mientras que el segundo modelo alude a aquellos sujetos cuya principal 

ocupación es frecuentar chats, foros o el uso de mensajería instantánea, en este aspecto 

se da un tipo de estimulación social, cumpliendo con necesidades de tipo afectivo y 

afiliativo, diferenciándose de los usuarios no dependientes debido a que ellos se prioriza 

la búsqueda de información y el mantenimiento de relaciones ya preexistentes; mientras 

que los que demuestran un comportamiento obsesivo, se centran es socializar y 

establecer nuevos grupos sociales principalmente de manera virtual. Sin embargo, 

independientemente del modelo que prevalezca, se puntualiza que lo que hace que las 

RR. SS. posean potencial adictivo es la alta accesibilidad y velocidad que subyace en 

dichas herramientas (Greenfield, 1999).  

Las redes han tenido un avance desde los últimos años brindado mayores 

posibilidades de aplicaciones de utilidad, no obstante; el uso constante y desmedido 

también tiene riesgos que generan problemas a las personas. Por lo tanto,  Escurra y Salas 

(2014), consideran  tres factores en su teoría las cuales fueron divididas: obsesión por las 

redes sociales, que se genera en personas que están constantemente pendiente de la red 

social; falta de control personal en el uso de las RR.SS., de manera que, las personas ya 

no son conscientes del uso inadecuado que afectan en sus relaciones interpersonales; 

académicas y familiares, y, por último; el uso excesivo, hace hincapié en las horas que 

dedica el usuario a la verificación constante de mensajes, notificaciones, videos y 

solicitudes, que conllevan a la adicción. 

     En cuanto a la variable impulsividad se da a conocer las siguientes definiciones: 

De acuerdo con el enfoque filosófico y escuelas de pensamiento sentaron bases 

psicológicas que posteriormente permitieron a los científicos entender el proceso de 
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enfermar dando lugar a la impulsividad como patología médica. Por ende, la impulsividad 

puede verse ahora como un excelente ejemplo de lo que todo el mundo sabe sobre ella, 

pero nadie sabe cómo definirla (Haro et al., 2004). 

La palabra impulsividad viene del latín «impulsus» el significado es denominado 

como efecto de impulsar o empujar, su evolución pasó por los mecanicistas franceses e 

hizo referencia al comportamiento (Haro et al., 2004). De esta forma la impulsividad fue 

estudiada a principios del siglo XIX, posteriormente a finales del mismo siglo quedó 

olvidada debido a la aparición del experimentalismo, psicoanálisis y conductismo. Luego 

a mediados del siglo XX vuelve la impulsividad a cobrar interés en la rama de psiquiatría 

(Haro et al., 2004). 

La impulsividad está considerada como el acto de interrumpir respuestas para el 

alcance de los objetivos, además se relacionan la autorregulación emocional y 

motivacional con la incapacidad de inhibición conductual del sujeto       (Sánchez et al., 2013). 

De igual manera se añade a esta teoría de Barratt, que la impulsividad es una 

predisposición que brinda respuestas rápidas y no planificadas ante estímulos, los cuales 

podrían ser internos o externos, sin tomar en consideración el resultado negativo de 

acuerdo a las acciones del individuo impulsivo u otros. Además, desde otra visión se 

comenta que todo individuo con conductas impulsivas va a tener como característica el 

tiempo que utilice para desarrollar una conducta impulsiva, y eso se debe al desarrollo 

cognoscitivo y conductual que logre desarrollar (Barratt et al., 2001). 

Con respecto al trasfondo teórico que subyace la variable, está la denominada 

Teoría de Impulsividad planteada por Dickman (2000) la cual hace referencia 

puntualmente a la existencia de dos tipologías. Dando a conocer el primer tipo: 

*impulsividad funcional, debido que presenta como particularidad un estilo de desarrollo 

práctico y veloz, teniendo vínculo, con el ímpetu, aventuras de alto riesgo, con grados 

elevados de valentía. El segundo tipo: *impulsividad disfuncional, que explica conductas 

imprudentes, puesto que se halla dificultad en relación a la toma de decisiones; en 

consecuencia, pasa por alto la variedad de opciones que puedan exponerse, debido a la 

falta de desasosiego por las consecuencias que pueda traer sus actos. En conclusión, los 
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dos tipos se complementan para la construcción del constructo designado impulsividad 

superior (IS). Asimismo si existiera niveles altos de impulsividad en el sujeto, se evaluarían 

en dos categorías, donde la primera categoría es la conducta, evidenciándose una mínima 

debilidad a los efectos negativos ocasionados por acciones oportunas; la segunda 

categoría social, tomando en cuenta la impulsividad se ajusta a conductas desarrolladas  

dentro del seno familiar, donde el ser humano ha ido recabando respuestas apresuradas 

que le otorga como resultado lo anhelado; sin embargo, dichas respuestas evitan tener 

una visión de aquellos riesgos y consecuencias que debe afrontar el individuo en su 

entorno social.  

Así mismo, también está la teoría planteada por Barratt y Patton (1995) quienes 

tomaron como referencia la Teoría de la Personalidad de Eysenck; y que de acuerdo con 

estos criterios fragmentaron la impulsividad en tres categorías, la primera categoría 

cognitivo, que se caracteriza por tener respuestas rápidas o decisiones de estilo veloz, a 

su vez evidencia presencia de conflictos para lograr la concentración y atención frente a 

diversas situaciones, como segunda categoría se tiene la parte motora, con la ausencia 

de la razón, ocasionando que el individuo desarrolle respuestas que se vean reflejadas 

por movimientos corporales; por último la impulsividad no planificada, caracterizada por 

conflictos desarrollados para poder alcanzar una proyección respecto a su futuro (Salvo y 

Castro, 2013). 

 Sin embargo, Alcázar et al. (2015) da a conocer que un impulso agresivo 

dependerá de la presencia de una estimulación ambiental y que estos se pueden activar, 

teniendo en cuenta, generaría que se amplie el impulso agresivo mientras que otros 

individuos tienen la capacidad de manejarlo y lograr disminuir el impulso, además estima 

que la impulsividad y búsqueda de sensaciones juegan un papel importante en la 

personalidad para los seres humanos. A ello, se evidencian varias teorías que brindan 

sustento a lo que se conoce como impulsividad, siendo así que, tuvieron como guía la 

Teoría de personalidad de Eysenck y el modelo de 5 factores elaborado por Zuckerman, 

para la elaboración de las siguientes dimensiones: impulsividad/búsqueda de sensaciones 

sociabilidad, neuroticismo/ansiedad, agresión/hostilidad y actividad (Wang et al., 2017). 
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III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y Diseño de investigación  

Tipo de investigación  

La investigación desarrollada fue de tipo básica, puesto que se basa en un conocimiento 

completo, teniendo de base la comprensión de los fenómenos fundamentales y las 

relaciones entre estos (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica-CONCYTEC, 2022). 

Diseño de investigación  

Se ajustó al diseño no experimental, fue de corte transversal, porque se realizó en un 

determinado tiempo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Adicción a las redes sociales 

Definición conceptual: Es un tipo de adicción no química, la cual implica la utilización de 

plataformas digitales de forma repetitiva con la finalidad de obtener una respuesta 

momentánea de placer, compartiendo indicadores característicos de una adicción como lo 

es la pérdida de control y la necesidad de incrementar el tiempo y frecuencia de uso 

(Escurra y Salas, 2014). 

Definición operacional: son obtenidos mediante el cuestionario Adicción a redes sociales 

(Escurra y Salas 2014). 

Dimensiones: plantean 3 factores: Obsesión por las redes sociales (ítems 2, 3, 5, 6,7, 13, 

15,19, 22, 23) falta de control personal (ítem 4, 11, 12,14, 20, 24) y uso excesivo de las 

redes sociales (ítem 1, 8, 9, 10,16, 17, 18,21) 

Escala de medición: Está compuesto por 24 ítems distribuidos en una escala de medición 

ordinal tipo Likert. 
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Variable 2: Impulsividad  

Definición conceptual: Es un rasgo de la personalidad la cual se caracteriza por ser de 

reacción rápida, inesperada e inconsciente que se realiza dominado bajo las emociones 

que subyacen a la persona, lo cual también puede aplicar para los impulsos, tentaciones 

y/o deseos que se puedan sentir, sin medir las consecuencias de las acciones que pueden 

llegar a realizar (Squillace et al., 2011).  

Definición operacional: son obtenidos a través del cuestionario de la Escala de 

Impulsividad de Barratt (Patton et al.,1995). Su estructura está compuesta por tres 

factores: impulsividad cognitiva, motora y no planificada. 

Dimensiones: Se establece en tres dimensiones: Impulsividad motora (ítem 

5,9*,11,20*,28,23,4,17,19,22,25), impulsividad cognitiva (ítem 6,24,26,16,21,23,30*) e 

impulsividad no planificada (ítem 1*,7*,8*,12*,13*,14,10*,15*,18,27,29*) 

 Escala de medición: Está compuesto por 30 ítems de tipo Likert. 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  

3.3.1 Población 

Se entiende por población, al total de sujetos, situaciones u objetos, que se pueden 

diferenciar de otros, ya sea por los atributos semejantes entre sí, que permitirá estudiarlos 

y categorizarlos (Sánchez et al., 2018). Estuvo compuesta por 536 adolescentes de 

secundaria de una institución pública. Fuente (Secretaría de la dirección general de la I.E., 

2022). 

Criterios de inclusión 

− Estudiantes de 12 a 16 años 

− Estudiantes de ambos sexos 

− Estudiantes de institución educativa pública 

− Cumplir con el registro de consentimiento y asentimiento informado 
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− Estudiantes que cumplan con la resolución del llenado de tamizaje 

− Residir en algún distrito de Comas 

− Alcanzar un puntaje admisible en la escala de sinceridad y consistencia 

Criterios de exclusión 

− Los estudiantes que ingresen su DNI de forma erróneo 

− No serán considerados aquellos, que no pasen el filtro de tamizaje 

− No serán considerados los que no presenten la problemática de acuerdo al 

tamizaje 

3.3.2 Muestra 

Es definida como aquella parte pequeña de la población representativa estudiada, sobre 

la cual se realizó los análisis planteados, asimismo, esta debe de cumplir con ser 

representativa para que los resultados puedan ser generalizados respecto la población 

objetivo (Pajares, 2007).  

De igual manera, para delimitar la cantidad de participantes, Henríquez et al. (2012) 

considera que, para la elaboración de estudios correlacionales el tamaño de la muestra 

depende solo de la correlación poblacional de acuerdo al nivel de confianza 0.95 para un 

error de estimación de 0.05; 0.04 y 0.03, siendo así que los tamaños muestrales oscilarían 

en torno de 200, 300 y 540 respectivamente. Por tal motivo se contó con 322 estudiantes 

pertenecientes a secundaria de una institución educativa pública, en la cual se consideró 

apropiado la aceptación de los criterios establecidos. 
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Tabla 1 

Distribución de la muestra final de acuerdo con las variables sociodemográficas 

Variables 
sociodemográficas 

 N % 

Sexo 
Mujer 140 43 
Varón 182 57 
Total 322 100% 

Grado 

1 secundaria 32 7 
2 secundaria 51 13 
3 secundaria 81 20 
4 secundaria 93 27 
5 secundaria 65 33 

Total 322 100% 

Rango de edad 

12 -13 83 22 
14 - 15 167 52 

16 72 26 
Total 322 100% 

3.3.3 Muestreo 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico con la técnica intencional. Por lo tanto, 

permite al investigador elegir una población limitada que cumpla con características 

específicas que ayuden en el desarrollo de la investigación, además de ser aplicada dicha 

técnica en muestras pequeñas (Otzen y Manterola, 2017).  

3.3.4 Unidad de análisis 

Estudiantes del nivel secundario. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Al respecto Muñoz (2015) refiere que es aplicada a la muestra de personas; por 

lo tanto, se puede obtener información relevante y amplia. 

Se utilizará como técnica la encuesta, de forma cuantitativa; puesto que se utiliza dentro 

de una investigación.  

Instrumentos: Torres, Paz y Salazar (s.f.), expresan que son aquellas herramientas que 

permiten realizar la recolección de los datos de acuerdo con las variables a estudiar. 
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INSTRUMENTOS  

           Adicción a redes sociales, fue elaborada por Escurra y Salas (2014), de origen 

peruano. Esta prueba se administra de manera individual o colectiva, tanto para 

adolescentes como adultos. Tiene por propósito identificar la adicción a las redes sociales. 

Finalmente, cuenta con 24 ítems, teniendo un ítem inverso ítem (13). Además, consta de 

3 dimensiones (obsesión, uso excesivo y falta de control). El tiempo de ejecución es de 15 

minutos. 

           Instrucciones: Señale la frecuencia con la que siente o percibe, en su caso, cada 

una de los escenarios expresados de las siguientes afirmaciones: 0=Nunca, 1=Rara vez, 

2 A veces, 3= Casi siempre, y 4=Siempre. 

Propiedades psicométricas del instrumento original, en la versión inicial propusieron 

probar con 32 ítems, como muestra 380 estudiantes universitarios, de acuerdo a 

resultados se realizó el análisis dependiente que tomó inicio a la eliminación de 8 reactivos 

al no hallarse ajustado al parámetro, mientras que el comportamiento del ítem muestra que 

estas dimensiones son más precisas cuando se ajustan para individuos en los niveles de 

calificación alto y medio, por lo cual quedaron 24 ítems en el cuestionario. Los resultados 

conseguidos del cuestionario indican características psicométricas apropiadas de validez 

y fiabilidad, y se encontró un coeficiente alfa de Cronbach de 0.88 con relación a todos los 

valores.    

Propiedades psicométricas peruanas, en la investigación realizada por Escurra y Salas 

(2014), se aplicó la prueba en una unidad de análisis de 380 estudiantes de distintas 

universidades, de acuerdo con los resultados se identificaron que hay ítems que no se 

ajustan al parámetro, por lo que ocho de ellos fueron extraídas y quedaron 24 ítems en el 

cuestionario. El método de consistencia interna se realizó utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach como resultado de 0.88. 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto, se ejecutó un estudio piloto en una muestra 

de 120 escolares del distrito de Comas, se efectuó la validez mediante el análisis factorial 

confirmatorio donde se encontraron valores aceptables según Flores et al. (2017) χ2 

/gl=2.69, RMSEA=0.04, SRMR=0.03, CFI=0.97, TLI=0.96 (Tabla 7). Asimismo, se halló la 
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fiabilidad de la variable como de las dimensiones, evidenciándose valores mayores a 0.8 

(Tabla 6), lo que señala que el constructo como sus dimensiones evidencian una fiabilidad 

muy buena (Ventura y Caycho, 2017). 

Escala de Impulsividad (BIS-11), fue elaborada por Barratt et al. (1959), de procedencia 

estadounidense; fue adaptada por la peruana Flores (2018). Posee un tipo de 

administración de manera individual o colectiva, tanto para adolescentes como adultos. 

Plantea como objetivo identificar la presencia de impulsividad. Finalmente, se conforma 

por 30 ítems, teniendo 9 ítems inversos (ítem 1,7,8,9,10,12,13,15 y 29) y con 3 

dimensiones, siendo el tiempo de aplicación de 15 minutos. 

 Instrucciones: La finalidad de la prueba es medir algunas de las formas en que usted se 

comporta y piensa. No haga uso de demasiado tiempo en ninguna de las oraciones, por 

lo tanto, responda de manera rápida y sincera, recordando que no existe contestación 

buena ni mala. Tome como guía que 1=Raramente/Nunca, 2=Ocasionalmente, 3=A 

menudo, 4=Siempre/Casi siempre. 

Propiedades psicométricas del instrumento original y adaptado, ambas versiones fueron 

validadas a través del criterio de jueces. Asimismo, la escala original presentó un 

coeficiente alfa (,94), un coeficiente omega (,91), demostrando una consistencia interna 

aceptable. Asimismo, el instrumento adaptado, obtuvo un coeficiente omega (,901), 

presenta una consistencia interna elevada. 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto, se efectuó un estudio piloto 

considerándose una muestra de 120 estudiantes del distrito de Comas, se efectuó la 

validez mediante el análisis factorial confirmatorio donde se alcanzaron valores aceptables 

según Flores et al. (2017) χ2/gl=2.59, RMSEA=0.01, SRMR=0.07, CFI=0.94, TLI=0.94 

(Tabla 11). Asimismo, se halló la fiabilidad de la variable como de las dimensiones, 

evidenciándose valores mayores a 0.8 (Tabla 10), lo que señala que el constructo como 

sus dimensiones evidencian una fiabilidad    buena (Ventura y Caycho, 2017). 
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3.5 Procedimientos 

La Escuela Profesional de Psicología emitió una carta dirigida a los autores para el uso 

de los instrumentos psicológicos. Una vez recepcionada la respuesta aprobatoria de los 

autores, se procedió a ajustar los instrumentos psicológicos a formatos de formularios 

Google Forms, que fueron difundidos entre los estudiantes, a través de diversas 

plataformas virtuales como las redes sociales.                   Después, se llevó a cabo la recopilación de 

datos y el llenado de la base de datos, se continuó con la depuración de los mismos en 

relación con el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión considerados en la 

investigación, y luego se procedió a realizar la codificación, usando el programa Excel 

2019. Posteriormente, se utilizó el programa Jamovi para el análisis de datos, con ello, 

el desarrollo de tablas, y como tal la redacción de los resultados. Finalmente, se realizó la 

discusión, conclusiones, recomendaciones y  elaboración del artículo de investigación. 

3.6 Método de análisis de datos  

Primero se realizó la filtración de las respuestas obtenidas a través de los formularios, por 

medio de una hoja de cálculo de Microsoft Excel, logrando obtener una base de datos 

sólida, tanto como para la muestra piloto y la muestra final. Lo cual permitió realizar el 

análisis de los datos para ambas muestras a través del software estadístico Jamovi 2.2.5. 

Luego, para la muestra piloto, se realizó la evaluación de la validez y confiablidad de los 

instrumentos que se utilizaron para medir las variables; obtuvieron valores aceptables, 

permitiendo el uso de los instrumentos, debido a que a través del análisis realizado se 

reafirmó que los valores de validez y confiabilidad fueron los adecuados.  

Posteriormente, para el análisis de la muestra final, se inició con la elaboración de la 

estadística descriptiva, de esta manera permitió demostrar los niveles en que las variables 

han sido desarrolladas, en este caso se utilizó la frecuencia y porcentaje de respuestas 

adquiridas por los estudiantes. 

Por último, para delimitar los análisis estadísticos de correlación, se dispuso de la prueba 

de normalidad de Shapiro-Wilk debido a que es el más adecuado, además que adquiere 

mayor potencia estadística (Molina, 2017). Por ende, se hizo uso de los estadísticos no 
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paramétricos donde Romero (2016) afirma que para realizar la correlación entre 

constructos se debe hacer uso del coeficiente de correlación Rho de Spearman y también 

se debe realizar el tamaño de efecto que poseen las variables.   

3.7 Aspectos éticos  

En relación con las pautas éticas, según el Art. 20 del Colegio de Psicólogos del Perú, 

tuvimos como finalidad proteger los derechos de los participantes, respetando su 

integridad al haber aceptado su participación. De la misma manera, se empleó el uso de 

información bibliográfica, revistas, libros virtuales y artículos científicos, los cuales fueron 

citados por sus respectivos autores, de forma verídica (Colegio de Psicólogos del Perú, 

2017). 

Por otro lado, el código de ética de la Universidad César Vallejo, hizo hincapié a los 

asuntos importantes que se consideraron en el estudio; en primer lugar, tenemos el 

acatamiento a la propiedad intelectual, por esta razón, es obligatorio que todos los autores 

sean citados en la investigación evitando así el plagio; posteriormente; para la utilización 

y administración de los cuestionarios se gestionó el permiso pertinente a los autores, 

teniendo así el consentimiento y autorización de ambos. 

Además, continuando con los principios de la bioética, se respetó la integridad y 

decisiones individuales de los participantes, mediante el consentimiento y asentimiento 

informado para formar parte de manera voluntaria, protegiendo su identidad, el principio 

de beneficencia respetó a todos los participantes de manera equitativa, asimismo en el 

principio de desventaja, las investigadoras garantizaron la integridad para evitar que los 

datos se utilicen indebidamente. Por último, el principio de justicia se realizó la selección 

de participantes a través de un proceso, en la que no se ejerció discriminación por ningún 

motivo (Gómez, 2019).  

Se consideró el respeto en todos los seres humanos, por tal motivo hemos protegido su 

salud, confidencialidad y derechos humanos (Asociación Médica Mundial, Helsinki, 2013). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2 

Prueba de normalidad  

Variables y dimensiones N S-W P 

Adicción a las redes sociales 322 .927 <.001 

Obsesión por las redes sociales 322 .973 <.001 

Falta de control personal de las redes sociales 322 .946 <.001 

Uso excesivo de las redes sociales 322 .944 <.001 

Impulsividad 322 .980 <.001 

Impulsividad cognitiva 322 .979 <.001 

Impulsividad motora 322 .983 <.001 

Impulsividad no planificada 322 .983 <.001 

 

En la tabla 2, se determinó que las respuestas de los 322 participantes corresponden a 

una distribución no paramétrica, ya que no se ajustan a la normalidad (p<.05), por lo que 

requiere del estadístico no paramétrico Rho de Spearman para los análisis de correlación 

(Mohd & Wah, 2011). 
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Tabla 3 

 Correlación respecto a adicción a las redes sociales e impulsividad 

  Impulsividad 

Adicción 

a las RR.SS. 

Rho .420 

P <.001 

r2 .176 

N 322 

Nota: La correlación es estadísticamente significativa 

En la tabla 3, demuestra que la adicción a las RR.SS. y la variable impulsividad covarían; 

para ello, se hizo uso de la correlación Rho de Spearman, encontrando una relación 

positiva y significativa (Rho=.420, p<.05). Además, según Cohen (1988) se muestra que 

el tamaño de efecto es pequeño (r2 = .176). De esta manera, es posible afirmar que, a 

mayores niveles de adicción a las RR.SS. es probable que las conductas impulsivas 

aumenten. 
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Tabla 4 

Correlación entre adicción a las redes sociales y los factores de impulsividad 

  
Impulsividad 

cognitiva 

Impulsividad 

motora 

Impulsividad no 

planificada 

Adicción a las 

redes sociales 

Rho .486 .421 .411 

P <.001 <.001 <.001 

r2 .236 .177 .168 

N 322 322 322 

Nota: Rho= coeficiente de correlación rho de Spearman; p: significancia; r2: tamaño de efecto; n: tamaño de la 

muestra 

En la tabla 4, se evidencia correlación positiva y significativa con un nivel moderado 

(Mondragón, 2014; Martínez, 2009). Para finalizar, se demostró un tamaño del efecto 

pequeño en relación con la adicción a redes sociales y los componentes de impulsividad 

(Cohen, 1998).  
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Tabla 5 

 Correlación respecto a impulsividad y los factores de adicción a las redes sociales  

  
Obsesión por 

las RR.SS. 

Falta de control 

personal de las 

RR.SS. 

Uso excesivo 

de las RR.SS. 

Impulsividad  

Rho .371 .393 .372 

P <.001 <.001 <.001 

r2 .137 .154 .138 

 N 322 322 322 

Nota: Rho= coeficiente de correlación rho de Spearman; p: significancia; r2: tamaño de efecto; n: tamaño de la 

muestra 

En la tabla 5, muestra relación directa y significativa con un nivel bajo (Mondragón, 2014; 

Martínez, 2009). Finalmente, el tamaño del efecto fue pequeño con relación a la 

impulsividad y las dimensiones pertenecientes a la prueba de adicción a las RR.SS. 

(Cohen, 1998).  
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Tabla 6 

Análisis descriptivo de los niveles de adicción a las redes sociales y sus factores 

Nivel 
Adicción a las 

RR.SS. 

Obsesión por 

las RR.SS. 

Falta de control 

personal de las 

RR.SS. 

Uso excesivo 

de las 

RR.SS. 

 F % F % F % F % 

Alto 261 81.1 279 88.6 30 9.3 191 59.3 

Promedio 33 18.9 35 10.9 197 61.2 89 27.6 

Bajo 28 8.7 8 2.5 95 29.5 42 13.0 

Total 322 100 322 100 322 100 322 100 

 

En la tabla 6, se observa que los participantes obtuvieron un nivel alto de 81.1% en 

general, en los factores obsesión RR. SS. (88.6%) y uso excesivo de las RR.SS. (59.3%) 

destacaron los niveles altos, sin embargo; en la falta de control personal de las RR.SS. 

predominó el nivel promedio con un 61.2%. 
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Tabla 7 

 Análisis descriptivo de la variable impulsividad y sus factores 

Nivel Impulsividad 
Impulsividad 

cognitiva 

Impulsividad 

motora 

Impulsividad 

no planificada 

 F % F % F % F % 

Alto 312 96.9 321 99.7 80 24.8 53 16.5 

Promedio 9 2.8 0 0 150 46.6 141 43.8 

Bajo 1 0.3 1 0.3 92 28.6 128 39.8 

Total 322 100 322 100 322 100 322 100 

 

En la tabla 7, se percibe un nivel alto de 96.9% en general y en la impulsividad cognitiva 

(99.7%), sin embargo; en impulsividad motora (46.6%) e impulsividad no planificada 

(43.8%) relució el nivel promedio. 
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V. DISCUSIÓN  

Esta investigación se enfocó en determinar la correlación entre adicción a las redes 

sociales e impulsividad en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa 

pública, Comas. A continuación, se discuten los hallazgos en relación con los 

antecedentes citados, realizando la interpretación de los mismos con respaldo del marco 

teórico utilizado.  

De acuerdo con el objetivo general de esta investigación, se halló una correlación 

directa y significativa (Rho = .420; p <. 001) con un tamaño de efecto pequeño (r2 = .176) 

en cuanto a la adicción a RR.SS. y la impulsividad identificada para los estudiantes 

evaluados. Asimismo, Campos et al. (2019) evidenciaron alcanzar una correlación entre 

las variables estudiadas (r = ,44; p < .05), mencionando que los adolescentes con 

tendencia alta a la adicción a las RR.SS. manifestaran conductas impulsivas. Sin 

embargo; Becerra et al. (2021) en su estudio evidenciaron una correlación positiva, débil 

y significativa (Rho= .130; p=.01), entre las variables estudiadas. Por ende, Patton et al. 

(1995) comentaron que la impulsividad afecta las reacciones que pueda presentar el 

individuo, por lo que, en ocasiones se ve influenciadas por la necesidad de utilizar las RR. 

SS. al momento de realizar las actividades que se le puede haber asignado, cumpliendo 

con la premisa de que mientras mayor sea el nivel de impulsividad, más alta será la 

probabilidad de desarrollar una conducta adictiva.    

Se infiere que, en la medida que los estudiantes que participaron en el estudio, 

practiquen la costumbre de permanecer conectados a un dispositivo tecnológico sin medir 

el control de su uso, dejando de lado sus actividades pendientes, van a tener la disposición 

de mostrar comportamientos impulsivos ya sean verbales o físicos en su entorno. 

Se logró dar respuesta al primer objetivo específico que consistió en determinar la 

relación dada entre adicción a las RR.SS. y los factores de la variable impulsividad, 

expresados en impulsividad cognitiva (Rho=.486; p<.05), impulsividad motora (Rho=.421; 

p < .05) e impulsividad planificada (Rho=.411; p<.05), se halló una correlación directa y 

significativa.  

Asimismo, Squillace et al. (2011) hallaron que el comportamiento dependiente se 
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presenta en presencia de pensamientos irracionales, que conducen a la impulsividad de 

los pensamientos y se relaciona con algunos tipos de dependencia. Sin embargo, desde 

la perspectiva de Silva (2001), la adicción comportamental ocasiona un efecto al bienestar 

de la persona, priorizando el uso de redes sociales por encima de aspectos más 

importantes de su vida cotidiana. Sin embargo, dichos resultados se ajustan más al 

modelo adictivo básico planteado por Suler (1996) siendo más preciso con el segundo 

modelo hipotético de la adicción a internet, la cual describe a aquellos usuarios que hacen 

uso de las plataformas digitales con fines de estimulación social, frecuentando foros, chats 

o mensajería instantánea, predominando necesidades con el de filiación o reconocidos 

por parte de otros, motivo por el cual, el control o límite que hacen de dichas herramientas 

va disminuyendo progresivamente. 

Por ello, en la muestra estudiada los estudiantes han desarrollado una impulsividad 

cognitiva, por lo cual no tienen control de sus pensamientos, sin embargo, respecto a la 

impulsividad no planificada se halló una relación menor, lo que quiere decir que los 

adolescentes tienen dificultades para planificar planes a futuro.   

En cuanto al segundo objetivo específico se buscó determinar la relación entre 

impulsividad y los factores que componen la adicción a las RR.SS., expresados en 

obsesión por las RR.SS. (Rho= .371; p < .05), falta de control personal de las RR.SS. 

(Rho = .393; p < .05) y uso excesivo de las RR.SS. (Rho= .372; p < .05). Por ello, Cuyún 

(2013) indica que aquel comportamiento que genera una dependencia o adicción en el 

ser humano se identifica debido al tiempo que se invierte, así como el desinterés en las 

relaciones sociales y vínculos afectivos entre el individuo con sus familiares, amigos o 

compañeros laborales.  

De modo que, se puede inferir que los escolares han desarrollado la falta de control 

al manejo de los medios sociales, causando limitación en sus actividades y también la 

obsesión por estar pendiente a cada anuncio recibido, por lo tanto; el uso excesivo, se 

refleja en conductas impulsivas, señalando que al tener un uso constante de las RR.SS.  

entran en un período de abstinencia generando que estén irritables y tengan reacciones 

impulsivas privándolos de toda facultad para relacionarse de una manera óptima con la 
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sociedad.   

Es necesario resaltar, el tercer objetivo específico de análisis descriptivo que se 

planteó en la investigación, siendo así que, en la adicción a las RR.SS. se visualizó que 

los escolares de la institución educativa del distrito de Comas evaluada evidenciaron 

alcanzar un nivel alto con un 81.1%, promedio con un 18.9% y un nivel bajo de 8.7%. Así 

pues, se obtuvieron niveles de las dimensiones, donde obsesión por las redes sociales 

alcanzó un nivel alto de 88.6%, un nivel promedio de 10.9% y un nivel bajo de 2.5%, en 

relación con falta de control personal de las RR.SS. se alcanzó un nivel promedio de 

61.2%, un nivel bajo de 29.5% y un nivel alto de 9.3% y por último, respecto a uso excesivo 

de las RR.SS. se obtuvo un nivel alto de 59.3%, un nivel promedio de 27.6% y un nivel 

bajo de 13.0%. Asimismo, lo hallado en la investigación tiene concordancia con lo hallado 

por (Estrada et al., 2021), quienes encontraron que los adolescentes presentaron un nivel 

promedio de 43.5% en relación con el uso del internet.   

Con relación a lo antes mencionado, se señala que los niveles altos obtenidos por 

las adicciones comportamentales, se evidencia principalmente en los adolescentes, 

debido a que los dispositivos que utilizan para tener acceso a internet y a las diferentes 

redes sociales le brindan beneficios haciendo que ellos tengan una perspectiva que les 

parezca atractiva, ocasionado en ellos la necesidad de utilizarlos, pues generan 

reputación entre sus amigos (Chóliz y Villanueva, 2011). Por otro lado, al detectar una 

predominancia alta de adicción a RR. SS en la población de estudio, también permite 

inferir la presencia de ideas obsesivas la cual tienen lugar cuando el adolescente no tiene 

acceso a la red, este es un aspecto descrito por Parra (2010), así como por Escurra y 

Salas (2014) quienes describen que este uso excesivo y prolongado estaría asociado a 

fines sociales, cumplir con una necesidad de pertenencia, esparcimiento o curiosidad, 

haciendo que el tiempo destinado sea gradualmente mayor con el pasar del tiempo, al 

asociarlo con una fuente primaria de interacción con los pares y de distracción.    

Por consiguiente, en la muestra estudiada se observó altos niveles de adicción a 

las RR.SS., en tal sentido, los escolares buscan tener cierto estatus dentro de sus pares 

y no dejar estar a la moda al no tener y/o utilizar todo lo relacionado a la tecnología digital, 
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en especial los dispositivos móviles que es lo que les permite estar conectados a las 

diversas RR.SS. de manera rápida y sencilla.  

          En lo que concierne al último objetivo específico descriptivo de los niveles de 

la variable impulsividad, se halló que los estudiantes alcanzaron un nivel alto con un 

96.9%, promedio en un 2.8% y un nivel bajo de 0.3%. Debido a esto, se obtuvieron niveles 

de las dimensiones, donde impulsividad cognitiva alcanzó un nivel predominantemente 

alto de 99.7, en relación con impulsividad motora se alcanzó un nivel promedio de 46.6%, 

bajo de 28.6% y alto de 24.8% y, por último, respecto a impulsividad no planificada se 

obtuvo un nivel promedio de 43.8%, bajo de 39.8% y alto de 16.5%. De igual manera, en 

la investigación realizada por Roque et al. (2022) hallaron que el 26% de los adolescentes 

evidenciaron conductas agresivas, que guarda concordancia con lo hallado por Estrada 

et al. (2021), en su muestra estudiada evidenciaron un nivel promedio de conductas 

agresivas de 34.1%. Si bien, dichos resultados no destacan la presencia de una 

impulsividad alta en la mayor parte de la muestra, pero si en una proporción moderada, 

se debe destacar que este es un factor de riesgo presente en cualquier conducta adictiva 

(Costa y McCrae, 1992). En referencia a lo anteriormente mencionado, se indica que la 

impulsividad está considerada como el acto de interrumpir respuestas para el alcance de 

los objetivos, en tal sentido, se relacionan la autorregulación emocional y motivacional con 

la incapacidad de inhibición conductual del sujeto. Por ende, el autocontrol requiere ser 

categorizado por niveles debido a las diferencias individuales (Sánchez et al., 2013).  

 Al respecto, en la muestra estudiada se observó altos niveles de impulsividad, 

debido a que los estudiantes al verse impedido de hacer uso de las redes sociales o de 

algún dispositivo digital, se sienten frustrados, ya que eso los hace sentirse alejados del 

mundo de sus pares, generando en ellos el desarrollo de conductas impulsivas. Es así 

como, se ha evidenciado que han desarrollado niveles de conductas impulsivas y/o 

agresivas cuando han dejado de hacer uso de las redes sociales o de algún tipo de 

tecnología digital, debido a que genera en ellos cierto grado de abstinencia. 

En los últimos años, la transformación digital ha provocado que la adicción a las 

RR.SS. un problema común en los adolescentes en edad escolar. Resumiendo, el distrito 
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de Comas no es ajeno a dicha problemática, pues en los resultados hallados se logró 

identificar el uso inadecuado que le dan a las redes sociales ocasiona una adicción 

comportamental en ellos, teniendo como consecuencias el desarrollo de conductas 

impulsivas, las cuales se van a manifestar de diferentes formas en los seres humanos, ya 

que cada individuo es un ser único, por ende se especifica que la impulsividad es una 

variable universal, con una tendencia a actuar sin planificación previa, siendo también un 

rasgo de la personalidad lo que predispone a actuar de diferentes maneras frente a 

estímulos ambientales, y esto ocasiona gran impacto en diferentes áreas de la vida,  

siendo parte de la personalidad. 

Durante el trascurso de la investigación, se observaron limitaciones, respecto a la 

obtención de la muestra de estudio, pues las restricciones sanitaria al momento de 

desarrollar la investigación no permitieron un acceso inmediato a los participantes del 

estudio, además, se hallaron limitaciones respecto a la literatura científica disponible para 

los antecedentes, debido a que no se consiguió ciertas bibliografías que se hallen 

relacionadas y consideren ambas variables utilizadas, por lo cual se tomaron en cuenta 

investigaciones con variables similares, los cuales posibilitaron el desarrollo de la 

investigación. 

Finalmente, el estudio no presentó inconvenientes con la consistencia interna de 

los instrumentos, pues estos respetan un fundamento teórico basado en investigaciones 

previas, donde a través de una prueba piloto se logró realizar los ajustes necesarios los 

cuales evidenciaron la validez para la recolección de los datos en estudiantes de una 

institución pública de Comas, las edades se encontraban entre los 12 a 16 años. Además, 

presentó una consistencia externa debido a que los resultados de esta investigación 

provienen de una muestra específica y no aleatoria, estos no pueden ser generalizados 

hacia otras poblaciones. Finalmente, los hallazgos de este estudio serán válidas 

únicamente en aquellos estudiantes con características semejantes a los de la muestra 

analizada.  
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VI. CONCLUSIONES  

PRIMERA 

Se evidenció que existe una relación directa y significativa entre la adicción a redes 

sociales y la impulsividad, es decir que, el uso desmesurado de internet, aumenta las 

conductas impulsivas en los estudiantes, conllevando a una serie de conductas de pérdida 

de control, dificultades para planificar planes a futuro, afectando sus relaciones con los 

demás.  

SEGUNDA 

Se determinó que existe una relación directa moderada y significativa entre la adicción a 

RR. SS con cada una de las dimensiones de la impulsividad, lo que es indicativo que 

aquellos estudiantes que padezcan de adicción a RR. SS., van a presentar una mayor 

impulsividad ya sea de tipo cognitiva, motora y/o no planificada.  

TERCERA 

Se verificó que existe una relación directa moderada y significativa entre la impulsividad 

con cada una de las dimensiones de la adicción a RR. SS, lo que es indicativo que 

aquellos estudiantes que padezcan rasgos más altos de impulsividad, van a ser más 

propensos a presentar obsesión, falta de control y hacer un uso más excesivo de las RR. 

SS.  

CUARTA 

Se halló que los estudiantes poseen un nivel de adicción a las redes sociales general 

predominantemente alto (81.1%) según el cuestionario Adicción a redes sociales (Escurra 

y Salas 2014) respecto a su grupo normativo-comparativo. Asimismo, estos presentan en 

su mayoría niveles elevados en la obsesión por las RR.SS. (88.6%) y el uso excesivo de 

las RR.SS. (59.3%), así como niveles intermedios en la falta de control personal de las 

RR.SS. (61.2%). Por tanto, es evidente que la adicción a las RR.SS. es un problema que 

aqueja a los estudiantes de nivel secundaria. 
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QUINTA 

Se encontró también que los estudiantes tienen un nivel de impulsividad 

predominantemente alto (96.9%), caracterizado por la impulsividad cognitiva (99.7%). 

Mientras tanto, la impulsividad motora mostró un nivel promedio (46.6%) al igual que la 

impulsividad no planificada (43.8%). Entonces, se observa que la impulsividad representa 

un desafío que afecta los comportamientos de los estudiantes de nivel secundaria. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se sugiere a los futuros investigadores emplear un muestreo probabilístico a fin de evitar 

sesgo en la recolección de datos, obtener muestras heterogéneas y representativas de la 

población estudiada. 

SEGUNDA 

Se sugiere realizar estudios de tipo explicativo y proponer modelos que estudien a su vez 

factores de riesgo y controlen variables sociodemográficas para analizar los antecedentes 

e implicancias tanto de la adicción a las RR.SS., como de la impulsividad en adolescentes 

y formar modelos estructurales que comprueben estas relaciones. 

TERCERA 

Se recomienda verificar la estabilidad en el tiempo de las puntuaciones de los 

instrumentos empleados para brindar mayores evidencias de validez a estos y llevar a 

cabo mediciones más precisas de las variables estudiadas que permitan emplear los 

resultados en la planificación y prevención de la adicción a RR.SS. en adolescentes en 

edad escolar. 
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 ANEXOS 

1. Matriz de consistencia 
 

 
  Título: “Adicción a las redes sociales e impulsividad en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública, Comas-2022”   

  Autoras: Tito Clavo, Fiorella Sara y Villegas Albino, Josseline Alfonsina 

FORMULACIÓN 
   DEL PROBLEMA 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

 
FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
VARIABLES E INDICADORES 

 

  
Objetivo general: 

Determinar  la 
relación entre 
adicción a las redes 
sociales   e 
impulsividad en 
estudiantes del nivel 
secundario de una 
institución pública, 
Comas-2022. 

Objetivos 
específicos: 

OE1: Describir el 
nivel de adicción a 
las redes sociales de 
manera general y por 
dimensiones en 
estudiantes. 

 
OE2: Describir       el 
nivel de 
impulsividad de 
manera general y 
por dimensiones en 
estudiantes. 

Hipótesis general: 
Existe correlación directa y significativa, 
entre adicción a las redes sociales e 
impulsividad en estudiantes del nivel 
secundario de una institución pública, 
Comas-2022. 

Hipótesis específicas: 

HE1: Existe relación directa y 
significativa entre adicción a las redes 
sociales y las dimensiones de 
impulsividad en estudiantes. 

HE2: Existe relación directa y 
significativa entre impulsividad y las 
dimensiones de adicción a las redes 
sociales en estudiantes. 

  Variable 1: Adicción a las redes sociales 
 

  
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Escala de 
    medición  

  

Obsesión por las 
redes sociales 

 

 
Empeño mental 

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

19, 22, 23 

 

¿Cuál      es       la 

relación entre 
adicción a redes 
sociales e 
impulsividad      en 
estudiantes del 
nivel secundario 
de una institución 
educativa pública, 
Comas-2022? 

 
 
 

Falta de control 
personal en el uso 
de las redes sociales 

 
 
 
 

 
Intranquilidad 

 
 
 
 

4, 11, 12, 
14, 20, 24 

 
 
 
 

 
Ordinal 

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

 

  
Uso excesivo de las 
redes sociales 

Problemas para 
controlar el uso 
excesivo de las 

redes. 

 



 

 
 

OE3: Determinar la 
relación entre 
adicción a las redes 
sociales      y      las 
dimensiones        de 

  Variable 2: Impulsividad  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de

 

  medición  

impulsividad en 
estudiantes. 

 
OE4: Determinar la 
relación entre 
impulsividad  y 
dimensiones de 
adicción a las redes 
sociales en 
estudiantes. 

Impulsividad 
cognitiva 

 
 
 

Impulsividad 
motora 

Atención  

 

Inestabilidad 
cognitiva 

 

 
Motora 
 
Perseverancia  

5,9*, 11, 

20*, 28 
2, 3, 4, 17, 
19, 22, 25 

 

 
6, 24, 26 

 
16, 21, 23, 

30* 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
Impulsividad  
no planificación  Autocontrol 

 
 
Complejidad 

 cognitiva

 
 

16, 21, 23, 30* 
 
 

10*, 15*, 18, 27, 29 

 

Tipo y diseño de investigación Población y Muestra Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
 

 
 

Tipo: Básica 

Diseño: No experimental, con corte 

transversal, porque se desarrolla sin 

maniobrar las variables de investigación. 

Población: Está constituida por 

536 estudiantes del nivel secundario de 

una institución pública, la información 

fue extraída de (Secretaría de la dirección 

de la I.E.., 2022). 

 
Tamaño de la muestra: 322 
estudiantes 

 
Muestreo: No probabilístico 
intencional  

 

Se utilizará como técnica la encuesta, de forma cuantitativa; puesto 

que se utiliza dentro de una investigación. Es aplicada a la muestra de 

personas por lo tanto se puede obtener información relevante y amplia 

(Muñoz, 2015, p. 31). 

Método de análisis de datos: Se comprobó la normalidad, por medio 

de la prueba Shapiro- Willk, por ende, para la estadística descriptiva y 

la estadística inferencial, se hizo uso de los estadísticos no 

paramétricos, Rho de Spearman.  

    



 

 
Anexo 2.  Tabla de Operacionalización de las variables  

 
 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 
Escala de 

medición 

 

A
d

ic
c
ió

n
 a

 la
s
 r

e
d
e

s
 s

o
c
ia

le
s
 

 
 
 
 

 
Es un tipo de adicción no 
química, la cual implica la 
utilización de plataformas 
digitales de forma 
repetitiva con la finalidad 
de obtener una respuesta 
momentánea de placer, 
compartiendo indicadores 
característicos de una 
adicción como lo es la 
pérdida de control y la 
necesidad de incrementar 
el tiempo y frecuencia de 
uso (Escurra y Salas, 
2014). 

 

 
 
 
 
 
 

 
Adicción a las redes 
sociales será medido a 
través del cuestionario de 
(ARS), la cual está 
compuesto por 24 ítems y 
3 dimensiones en una 
escala de Likert, donde 
raramente o nunca es 
igual a 0 y siempre 
equivale a 4. 
Clasificándose según el 
puntaje obtenido.  
Bajo: < 44  
Promedio: 43 – 56 

 Alto: 57 en adelante 

 
Obsesión a 
las redes 
sociales 

 
 
 
 

Falta de 
control 

 
 
 
 

 

Uso 

excesivo 

 
 

Empeño 
mental 

 
 
 

Intranquilidad 

 
 
 

Problemas para 
controlar el uso 

excesivo de las 
redes. 

 
2, 3, 5, 6, 
7, 

13, 15, 
19, 

22, 23 

 
 

 
4, 11, 12, 
14, 

20, 24 

 
 

 
1, 8, 9, 10, 
16, 

17, 18, 21 

 
Ordinal 

 
B: < 12  

P: 13 - 19 
A:20 en 
adelante 

 
B: <14 

 P: 15 – 20 
 A:21 en 
adelante 

 
 

B: <15 
 P: 16 - 21 
A:22 en 
adelante 

 
 

 



 

 

 

Variable 

 

Definición conceptual 
Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 
Escala de 

medición 

  

Im
p

u
ls

iv
id

a
d
 

 
Es un rasgo de la 
personalidad la cual se 
caracteriza por ser de 
reacción rápida, 
inesperada e 
inconsciente que se 
realiza dominado bajo 
las emociones que 
subyacen a la persona, 
lo cual también puede 
aplicar para los 
impulsos, tentaciones 
y/o deseos que se 
puedan sentir, sin 
medir las 
consecuencias de las 
acciones que pueden 
llegar a realizar 
(Squillace et al., 2011). 

 
La variable será 
medida a través, de la 
Escala de 
Impulsividad de 
Barratt – BIS 11, el 
instrumento está 
conformado por 30 
reactivos y divido en 
tres factores, siendo 
esta escala 
autoaplicable. 
Además, las 
puntuaciones son 
medidas mediante el 
tipo de Escala Likert; 
donde raramente o 
nunca es igual a 1 y 
siempre equivale a 4. 
Clasificándose según 
el puntaje obtenido. 
Bajo: < 46  
Promedio: 47 - 60 
Alto: 61 en adelante 

 
Impulsividad 

motora 

 
 

Impulsividad 
cognitiva 

 
 

Impulsividad 
no planificada 

 
 
 

 

 
Atención 

 

Inestabilidad cognitiva 

 
 

Motora  
 

Perseverancia 

 
 
 

Autocontrol  
 
 

Complejidad cognitiva 

 

 

 

5,9*, 11, 
20*, 28 

 
2, 3, 4, 17, 
19, 22, 25 

 
 

6, 24, 26 
 

16, 21, 23, 
30* 

 

 
1*, 7*, 8*, 

12*, 13*, 14 

 
10*, 15*, 18, 

27, 29* 

 

Ordinal 
 

B: < 13  
P: 14 - 16 
A:17 en 
adelante 

 
B: <16 

 P: 17 - 21 
A:22 en 
adelante 

 
 

B: <17 
 P: 18 - 22 

A:23 en 
adelante 



 

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 
Autores: Escurra y Salas (2014) 

 

N° 

ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

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

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

     

 

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

     

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

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

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

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

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

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

     



 

 

ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT (BIS – 11) 
(Adaptado por Gina Flores, 2019) 

Edad:_____Sexo:________Grado:_____Sección_____Fecha:_______________I.E:_______ 
 

INSTRUCCIONES: Las personas difieren en la manera en la que actúan y piensan en diferentes situaciones. El 
presente documento es una prueba para medir algunas de las formas en que usted actúa y piensa. Lea cada 
enunciado y coloque una X en el círculo apropiado que se encuentra al lado derecho de esta página. No pase 
demasiado tiempo en ningún enunciado. Responda de manera rápida y honesta.  

                         ①              ②                 ③              ④   
Rara vez/ Nunca  De vez en cuando  A menudo  Casi siempre/ Siempre 

  

1. Planifico lo que tengo que hacer.  ①  ②  ③  ④  

2. Hago las cosas sin pensarlas.  ①  ②  ③  ④  

3. Tomo decisiones rápidamente.  ①  ②  ③  ④  

4. Soy una persona despreocupada.  ①  ②  ③  ④  

5. No presto atención a las cosas.  ①  ②  ③  ④  

6. Mis pensamientos van demasiado rápido.  ①  ②  ③  ④  

7. Planifico mi tiempo libre.  ①  ②  ③  ④  

8. Soy una persona que se controla bien.  ①  ②  ③  ④  

9. Me concentro fácilmente.   ①  ②  ③  ④  

10. Soy ahorrador.  ①  ②  ③  ④  

11. No puedo estar quieto en el cine o en la escuela.  ①  ②  ③  ④  

12. Me gusta pensar y darles vuelta a las cosas. (una y otra vez)  ① ② ③ ④  

13. Planifico mi vida futura.  ① ② ③ ④  

14. Tiendo a decir cosas sin pensarlas.  ① ② ③ ④  

15. Me gusta pensar en problemas complicados.  ① ② ③ ④  

16. Cambio de parecer sobre lo que quiero hacer.  ① ② ③ ④  

17. Tiendo a actuar impulsivamente.  ① ② ③ ④  

18. Me aburro fácilmente cuando trato de resolver problemas 
mentalmente.  

① ② ③ ④ 

19. Actúo según el momento (de improviso).  ① ② ③ ④  

20. Pienso bastante bien las cosas antes de hacerlas.  ① ② ③ ④  

21. Cambio de amigos rápidamente.  ① ② ③ ④  

22. Tiendo a comprar cosas por impulso.  ① ② ③ ④  

23. Puedo pensar en un solo problema a la vez. (Puedo enfocarme)  ① ② ③ ④  

24. Cambio de aficiones y deportes.  ① ② ③ ④  

25. Gasto más de lo que debería.  ① ② ③ ④  

26. Cuando pienso en algo, otros pensamientos llegan a mi mente 
también.  

① ② ③ 
④  

27. Estoy más interesado en el presente que en el futuro.  ①  ②  ③  ④  

28. Estoy inquieto en los cines y en las clases.  ①  ②  ③  ④  

29. Me gustan los juegos de mesa como el ajedrez, las damas u otros.  ①  ②  ③  ④  

30. Pienso en el futuro. (Me proyecto)  ①  ②  ③  ④  



 

 
Formulario de recolección de datos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1U6FrFs6u-
IZ5FQq2E5Sk3zswS1s8xUGsN6AZH3zdwXI/viewform?ts=6328ab94&edit_requested=true



 

 

Anexo 4. Ficha sociodemográfica 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

A) DATOS GENERALES 

DNI:    

SEXO 

Mujer Varón 

EDAD: 

12 

13 

14 

15 

16 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

1 ° 

2° 

3° 
 
4° 
 
5° 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TAMIZAJE 

A) DATOS GENERALES 

SEXO 

Mujer Varón 

¿Postergas tus actividades para estar conectado en las redes sociales? 

a) Sí 

b) No 

  ¿Te acuestas tarde por pasar más tiempo en el internet? 

a) Sí 

   b)  No 

   ¿Sientes el deseo de estar más tiempo conectado en las redes sociales? 

a) Sí 

 b)  No 

 
 
  

   ¿Has abandonado fuentes de placer o diversiones, por estar en las redes    sociales? 
 

a) Sí 

 b)  No 

 



 

Anexo 5. Carta de presentación firmada por la coordinadora de la escuela  para la 

realización de la muestra final 

 
 

 



 

 
     Anexo 6. Carta de autorización de la I.E. donde se ejecutará la investigación 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

     Evidencia de la población de la I.E. donde se ejecutará la investigación 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

Anexo 7. Cartas de solicitud de autorización del uso de los instrumentos 
 

 



 

 

 



 

 

Anexo 8. Autorización de los autores sobre el uso de los instrumentos 
 

  
  Adicción a las redes sociales 
 
  
 

 
  
   
  
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de Impulsividad



 

 

Anexo 9. Consentimiento y Asentimiento 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Estimado/a padre de familia: 

 
Con el debido respeto nos presentamos a usted, nuestros nombres son: Fiorella 

Sara Tito Clavo y Josseline Alfonsina Villegas Albino, estudiantes de Psicología 

del X ciclo de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad nos 

encontramos realizando una investigación sobre “Adicción a las redes 

sociales e impulsividad en estudiantes del nivel secundario de una 

Institución educativa pública, Comas”; para ello es indispensable contar con 

su consentimiento para que su menor hijo(a) participe. El proceso consiste en la 

aplicación de dos cuestionarios: Adicción a las redes sociales e impulsividad. De 

aceptar, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 

investigación. Gracias por su colaboración. 

Att: Tito Clavo Fiorella Sara 

Villegas Albino Josseline 

ESTUDIANTES DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

 

Yo………………………………………………………………………………………… 

 
Con número de DNI: ………… Acepto que mi menor hijo(a) participe en la 

investigación sobre “Adicción a las redes sociales e impulsividad en estudiantes 

del nivel secundario de una Institución educativa pública, Comas”; de las 

estudiantes: Tito Clavo Fiorella Sara y Villegas Albino Josseline. 

 
Día………………………………. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

                                                                                                                 Firma 



 

 

 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 
              Estimado participante: 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

Con el debido respeto nos presentamos a usted, nuestros nombres son: Fiorella Sara 
Tito Clavo y Josseline Alfonsina Villegas Albino, estudiantes de Psicología del X ciclo 
de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad nos encontramos 
realizando una investigación sobre “Adicción a las redes sociales e impulsividad en 
estudiantes del nivel secundario de una Institución educativa pública, Comas ”; y 
para ello quisiéramos contar con tu valiosa colaboración. El proceso consiste en la 
aplicación de dos cuestionarios: Adicción a las redes sociales e impulsividad. La 
información que se recoja será de las estudiantes: Tito Clavo Fiorella Sara y Villegas 
Albino Josseline. Confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 
investigación. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de 
todos los procedimientos. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se les explicará cada una de ellas. Gracias por su colaboración. 

 
Att: Tito Clavo Fiorella Sara 

Villegas Albino Josseline 

ESTUDIANTES DE LA EAP DE 
PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD 
CÉSAR VALLEJO 

 
 

Yo……………………………………………………………………………………………. 

Con número de DNI .......................................Reconozco que la información que yo 

brinde en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. De 

manera que acepto participar en la investigación sobre “Adicción a las redes sociales 

e impulsividad en estudiantes del nivel secundario de una Institución educativa pública, 

Comas. 

            Día ……………………………….                           Firma…………………………...



 

 

Anexo 10. Resultados de la prueba piloto  

Tabla 10 

 

Análisis descriptivo de la variable Adicción a las Redes Sociales 

FRECUENCIA (%)         

A
c
e
p

ta
b

le
 

Ít
e

m
s
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

M DE g1 g2 IHC h2 id 

1 4.2 15.8 29.2 23.3 27.5 2.54 1.17 -0.27 -0.88 0.71 0.47 0.00 SI 

2 15.8 22.5 29.2 11.7 20.8 1.99 1.35 0.14 -1.09 0.77 0.37 0.00 SI 

3 15.0 24.1 28.3 10.8 21.7 2.00 1.35 0.16 -1.11 0.75 0.42 0.00 SI 

4 4.2 7.5 30.8 20.0 37.5 2.79 1.15 -0.55 -0.52 0.73 0.44 0.00 SI 

5 7.5 11.7 37.5 25.0 18.3 2.35 1.14 -0.26 -0.46 0.73 0.44 0.00 SI 

6 29.2 25.0 20.8 7.5 17.5 1.59 1.43 0.50 -1.02 0.71 0.47 0.00 SI 

7 16.7 20.8 25.8 13.3 23.3 2.06 1.40 0.04 -1.22 0.80 0.32 0.00 SI 

8 14.2 19.2 30.0 13.3 23.3 2.13 1.35 0.00 -1.12 0.65 0.55 0.00 SI 

9 8.3 10.8 38.3 18.3 24.2 2.39 1.20 -0.24 -0.66 0.78 0.36 0.00 SI 

10 12.5 17.5 20.8 22.5 26.7 2.33 1.37 -0.28 -1.15 0.89 0.17 0.00 SI 

11 3.3 27.5 29.2 18.3 21.7 2.27 1.18 0.13 -1.12 0.74 0.43 0.00 SI 

12 19.2 18.3 33.3 10.0 19.2 1.92 1.35 0.15 -1.02 0.65 0.56 0.00 SI 

13 19.2 17.5 20.0 23.3 20.0 2.08 1.41 -0.11 -1.27 0.75 0.40 0.00 SI 

14 18.3 22.5 22.5 18.3 18.3 1.96 1.37 0.07 -1.21 0.73 0.45 0.00 SI 

15 11.7 24.2 23.3 20.0 20.8 2.14 1.32 -0.01 -1.16 0.84 0.26 0.00 SI 

16 14.2 15.0 25.8 20.8 24.2 2,26 1.36 -0.23 -1.09 0.88 0.20 0.00 SI 

17 4.2 25.0 20.0 23.3 27.5 2.45 1.25 -0.17 -1.24 0.81 0.30 0.00 SI 

18 2.5 14.2 36.7 25.8 20.8 2.48 1.05 -0.10 -0.68 0.58 0.64 0.00 SI 

19 32.5 19.2 19.2 15.0 14.2 1.59 1.43 0.36 -1.21 0.80 0.34 0.00 SI 

20 29.2 13.3 22.5 16.7 18.3 1.82 1.48 0.11 -1.26 0.88 0.19 0.00 SI 

21 10.0 27.5 25.0 15.0 22.5 2.13 1.31 0.10 -1.17 0.77 0.37 0.00 SI 

22 20.0 23.3 17.5 16.7 22.5 1.98 1.46 0.07 -1.37 0.83 0.27 0.00 SI 

23 10.8 20.0 29.2 15.8 24.2 2.23 1.31 -0.06 -1.09 0.77 0.38 0.00 SI 

24 28.3 18.3 20.8 13.3 19.2 1.77 1.48 0.23 -1.31 0.71 0.47 0.00 SI 

Nota: FR: frecuencia 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; id: Índice de discriminación. 

En la Tabla 10, sobre el análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario de Adicción a las 

Redes Sociales (ARS) se demuestra los siguientes resultados: correspondiente al índice de 

asimetría (g1) y curtosis (g2) los 24 ítems mantuvieron valores inferiores a 1.5 y -1.5 

(Suárez, 2018). Por otro lado, en el criterio de comunidad (H2), todos los ítems presentan 

adecuada proporción de varianza (Ferrando y Anguiano, 2010). 



 

 

Tabla 11 

 

 Confiabilidad de la prueba piloto del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) 

 

 Adicción a 
las Redes 
Sociales 

 

Obsesión 
Uso 

excesivo 
Falta de 
control 

alfa Cronbach α 0.973 0.944 0.88 0.929 

omega McDonald's ω 0.974 0.945 0.89 0.930 

 
En la tabla 11, la confiablidad del cuestionario de Adicción a las Redes sociales evidencia 

valores aceptables, debido a que ha obtenido un alfa de Cronbach y omega de McDonald’s 

mayor a 0.8, lo que señala que el constructo como sus dimensiones evidencian una fiabilidad 

muy buena (Ventura y Caycho, 2017). 

 
Tabla 12 

 

 Medidas de bondad de la estructura del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) 

 

Instrumento 
 Ajuste 

absoluto 

 Ajuste 

incremental 

Valores 

esperados 

 X2 / gl RMSEA SRMR CFI TLI  

 
DHS-AP 

2.69 0.04 0.03 0.97 0.96 
Flores et al. 

(2017) 
< 3 < .05 < .07 >.90 >.90 

Nota: X 2 = Chi cuadrado; gl= Grados de libertad; RMSEA=Error de aproximación 

cuadrático medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de 

bondad de ajuste comparativo; TLI = Índice de Tucker – Lewis 

En la tabla 12, se muestra los índices de ajuste del Cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS), donde se determina que el x²/gl=2.69 siendo el valor adecuado ≤3.00, 

CFI=0.97 siendo el valor adecuado ≥0.90, SRMR=0.03 siendo su valor ≤0.07 y TLI=0.96 

siendo el valor optimo ≥ 0.90, por lo que los índices que se reportan para el modelo teórico 

planteado por el autor se ajustan adecuadamente y el RMSEA=.04 fue un índice aceptado, 

ya que cumple con el valor adecuado ≤0.05 (Llored-Segura et al., 2014).



 

 

Tabla 13 

 

Correlación de las variables adicción a las redes sociales e impulsividad 

 
 Correlación Impulsividad 

Adicción a las redes 

sociales 

rho 0.541 

p 0.000 

n 120 

Nota: rho = Coeficiente de Spearman; p = significancia; n = tamaño de la muestra piloto 

 
En la tabla 13, se alcanzó una relación directa y significativa (Mondragón, 2014), de nivel 

positivo moderado (Martínez et al., 2009) entre las variables estudiadas.



 

      Tabla 14 

      Análisis descriptivos de los ítems de la Escala de Impulsividad de Barratt 

FRECUENCIA (%)        

A
c
e
p

ta
b

le
 

Ít
e

m
s
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

M DE g1 g2 IHC h2 id 

1 4.2 15.8 29.2 23.3 2.54 1.17 -0.27 -0.88 0.71 0.47 0.00 SI 

2 15.8 22.5 29.2 11.7 1.99 1.35 0.14 -1.09 0.77 0.37 0.00 SI 

3 15.0 24.1 28.3 10.8 2.00 1.35 0.16 -1.11 0.75 0.42 0.00 SI 

4 4.2 7.5 30.8 20.0 2.79 1.15 -0.55 -0.52 0.73 0.44 0.00 SI 

5 7.5 11.7 37.5 25.0 2.35 1.14 -0.26 -0.46 0.73 0.44 0.00 SI 

6 29.2 25.0 20.8 7.5 1.59 1.43 0.50 -1.02 0.71 0.47 0.00 SI 

7 16.7 20.8 25.8 13.3 2.06 1.40 0.04 -1.22 0.80 0.32 0.00 SI 

8 14.2 19.2 30.0 13.3 2.13 1.35 0.00 -1.12 0.65 0.55 0.00 SI 

9 8.3 10.8 38.3 18.3 2.39 1.20 -0.24 -0.66 0.78 0.36 0.00 SI 

10 12.5 17.5 20.8 22.5 2.33 1.37 -0.28 -1.15 0.89 0.17 0.00 SI 

11 3.3 27.5 29.2 18.3 2.27 1.18 0.13 -1.12 0.74 0.43 0.00 SI 

12 19.2 18.3 33.3 10.0 1.92 1.35 0.15 -1.02 0.65 0.56 0.00 SI 

13 19.2 17.5 20.0 23.3 2.08 1.41 -0.11 -1.27 0.75 0.40 0.00 SI 

14 18.3 22.5 22.5 18.3 1.96 1.37 0.07 -1.21 0.73 0.45 0.00 SI 

15 15.0 24.2 11.7 49.2 1.95 1.15 -0.49 -1.33 0.46 0.63 0.00 SI 

16 11.7 41.7 15.0 31.7 1.67 1.04 0.08 -1.33 0.57 0.51 0.00 SI 

17 31.7 21.7 20.0 26.7 1.42 1.19 0.11 -1.51 0.50 0.47 0.00 SI 

18 37.5 27.5 19.2 15.8 1.12 1.09 0.47 -1.10 -0.08 0.96 0.00 SI 

19 10.8 33.3 22.5 33.3 1.78 1.03 .0.16 -1.24 0.46 0.50 0.00 SI 

20 27.5 23.3 33.3 15.8 1.38 1.05 0.02 -1.23 -0.27 0.58 0.00 SI 

21 29.2 25.8 17.5 27.5 1.43 1.17 0.13 -1.48 0.45 0.54 0.00 SI 

22 6.7 35.8 15.8 41.7 1.93 1.02 -0.23 -1.39 0.46 0.53 0.00 SI 

23 16.7 29.2 18.3 35.8 1.73 1.12 -0.18 -1.39 0.59 0.51 0.00 SI 

24 15.0 49.2 8.3 27.5 1.79 3.58 0.45 -1.43 0.20 0.97 0.00 SI 

25 26.7 27.5 24.2 21.7 1.41 1.10 0.12 -1.31 -0.28 0.77 0.00 SI 

26 5.0 35.0 11.7 48.3 2.03 1.02 -0.35 -1.44 0.48 0.46 0.00 SI 

27 5.0 24.2 20.8 50.0 2.16 0.96 -0.67 -0.87 0.43 0.57 0.00 SI 

28 10.0 37.5 13.3 39.2 1.82 1.06 -0.12 -1.43 0.30 0.39 0.00 SI 

29 25.8 26.7 31.7 15.8 1.38 1.03 0.06 -1.17 -0.26 0.64 0.00 SI 

30 15.0 24.2 11.7 49.2 1.95 1.15 -0.49 -1.33 0.46 0.63 0.00 SI 

Nota: FR: frecuencia 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; id: Índice de discriminación.  En la Tabla 14, sobre el análisis 
descriptivo de los ítems del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) se 
demuestra los siguientes resultados: correspondiente al índice de asimetría (g1) y curtosis 
(g2) los 30 ítems mantuvieron valores inferiores a 1.5 y -1.5 (Suárez, 2018). Por otro lado, 
en el criterio de comunidad (H2), todos los ítems presentan adecuada proporción de 
varianza (Ferrando y Anguiano, 2010).



 

Tabla 15 

Confiabilidad de la prueba piloto de la Escala de Impulsividad de Barratt 

 

Impulsividad 
Impulsividad 

cognitiva 

Impulsivid
ad motora 

Impulsividad no planificada 

alfa 
Cronbach α 

0.852 0.776 0.725 0.780 

omega 
McDonald
's ω 

 

 
0.854 

 
0.778 

 
0.725 

 
0.781 

 
En la tabla 15, la confiablidad del cuestionario evidencia valores aceptables, debido a que 

ha obtenido un alfa de Cronbach y omega de McDonald’s mayor a 0.7, lo que señala que 

el constructo como sus dimensiones evidencian una fiabilidad buena (Ventura y Caycho, 

2017). 

 
Tabla 16 

Medidas de bondad de la estructura de la Escala de Impulsividad de Barratt 

 

Instrumento 
 Ajuste 

absoluto 

 Ajuste 

incremental 

Valores 

esperados 

 X2 / gl RMSEA SRMR CFI TLI 
Flores et al. (2017) 

Impulsividad 
2.59 0.01 0.07 0.94 0.93 

< 3 < .05 < .07 >.90 >.90 

Nota: X 2 = Chi cuadrado; gl= Grados de libertad; RMSEA=Error de aproximación 

cuadrático medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de 

bondad de ajuste comparativo; TLI = Índice de Tucker – Lewis 

En la tabla 16, se muestra los índices de ajuste de la Escala de Impulsividad de Barratt 

(BIS-11), donde se determina que el x²/gl=2.59 siendo el valor adecuado ≤3.00, CFI=0.94 

siendo el valor adecuado ≥0.90, SRMR=0.07 siendo su valor ≤0.07 y TLI=0.93 siendo el 

valor optimo ≥ 0.90, por lo que los índices que se reportan para el modelo teórico planteado 

por el autor se ajustan adecuadamente y el RMSEA=.01 fue un índice aceptado, ya que 

cumple con el valor adecuado ≤0.05 (Llored-Segura et al., 2014). 
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