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RESUMEN 
El estudio permitió evaluar la influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima 

en la Adicción a Redes Sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia 

de pareja, utilizando metodología cuantitativa, de diseño explicativo correlacional 

en 256 estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 

cantidad obtenida a través del cálculo por muestra a priori para modelos de 

ecuación estructural, con un muestreo no probabilístico intencional. Para su 

evaluación, se utilizaron los instrumentos: el Cuestionario de insatisfacción 

corporal, la Escala de Autoestima Rosenberg, la Escala de Adicción a las redes 

sociales y el tamizaje de violencia. Además, los datos obtenidos se analizaron por 

medio de regresión estructural, con R2 ajustada en IBM SPSS-26.  

En los resultados se encontró que, según los ajustes del modelo, en el que las 

variables insatisfacción corporal y autoestima son predictoras de la adicción a redes 

sociales, existe un R2 ajustado de .576, que significa el 57% de influencia, y a través 

de la significancia de Anova y coeficientes beta de .000, se puede afirmar que 

ambas variables influyen en la adicción a redes sociales. Por esto, cuando existe 

mayor insatisfacción corporal y menor autoestima, se observa mayor nivel de 

adicción a redes sociales. 

Palabras clave: adicción a Redes, autoestima, insatisfacción corporal, 

universitarios, violencia. 
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ABSTRACT 
The study allowed us to evaluate the influence of body dissatisfaction and self-

esteem on Social Network Addiction in university students victims of intimate partner 

violence, using quantitative methodology, with an explanatory correlational design 

in 256 university students victims of intimate partner violence from Lima Este, 

quantity obtained through a priori sample calculation for structural equation models, 

with intentional non-probabilistic sampling. For its evaluation, the instruments were 

used: the Body Dissatisfaction Questionnaire, the Rosenberg Self-Esteem Scale, 

the Social Network Addiction Scale and the violence screening. Furthermore, the 

data obtained were analyzed by means of structural regression, with R2 adjusted in 

IBM SPSS-26.  

The results found that, according to the adjustments of the model, in which the 

variables body dissatisfaction and self-esteem are predictors of addiction to social 

networks, there is an adjusted R2 of .576, which means 57% of influence, and 

through the significance of Anova and beta coefficients of .000, it can be stated that 

both variables influence addiction to social networks. For this reason, when there is 

greater body dissatisfaction and lower self-esteem, a higher level of addiction to 

social networks is observed. 

Keywords: Network addiction, self-esteem, body dissatisfaction, university 

students, violence. 
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I. INTRODUCCIÓN
Un creciente fenómeno de preocupación a escala global es la progresiva

dependencia de los jóvenes hacia las plataformas de interacción social en línea,

debido a que gran parte de las personas en esta edad, encuentran difícil no pasar

más de las horas indicadas por la OMS en plataformas como Facebook, Instagram,

Twitter y demás (Sun y Zhang, 2021). Esta problemática afecta, no solo

negativamente su rendimiento en muchos ámbitos, como el académico, sino que

logra mayores niveles de procrastinación que resulta en una disminución del interés

en actividades importantes y de socialización; lo mismo que sucede a nivel de salud

mental, debido a las comparaciones constantes con el estilo de vida, que se

muestran en línea, y más aún en quienes se encuentran en una situación de abuso

(Bhargava y Velásquez, 2020).

Simultáneamente, la carencia de conciencia acerca de los límites en el 

ámbito del respeto y la eficacia en la comunicación, junto con la persistencia 

arraigada de estereotipos de género, que intensifican desequilibrios de poder, y la 

presión derivada de la vida académica, las tensiones emocionales, así como la falta 

de experiencia en la gestión de conflictos, aportan al aumento de episodios 

violentos en estos conjuntos. De este modo, la problemática global de la violencia 

de pareja entre estudiantes universitarios se manifiesta como una cuestión 

inquietante, evidenciando configuraciones preocupantes de relaciones 

disfuncionales y comportamientos agresivos en este entorno particular (Lutgendorf, 

2019). 

En ese sentido, los datos a nivel global revelan que alrededor del 29% de 

individuos en etapa universitaria experimentan un patrón de dependencia hacia las 

plataformas digitales de interacción social en diferentes partes del mundo, lo que 

coincide con índices de violencia en estos grupos. En países como Reino Unido y 

España, se ha observado un incremento considerable en la cantidad de estudiantes 

universitarios afectados por estos problemas, con tasas que superan el 20%, 

mientras que en América Latina, México y Perú también enfrentan un crecimiento 

de este fenómeno, con una cifra creciente de al menos 18% durante los últimos dos 

años, y un incremento anual del 8% en la población estudiantil universitaria (Cabero 

et al, 2020; Cheng et al., 2021). 
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Este fenómeno logra tener múltiples causas, siendo que, en principio, a 

menudo presentan vidas aparentemente perfectas, donde las personas comparten 

experiencias y logros destacados, generando una exposición constante a 

estándares de belleza y éxito que conlleva a una comparación constante y dañina, 

lo que se ve mediado negativamente con la autoestima de los usuarios (Calloapaza, 

2022).  Por otra parte, la necesidad de obtener reconocimiento mediante la 

recepción de "me gusta" y comentarios en las imágenes se convierte en una fuente 

de satisfacción instantánea que refuerza aún más la dependencia (Marengo et al., 

2022). 

Sobre esto, se tiene una noción por separado de cómo los problemas de 

autoestima y autoimagen consiguen una mayor exposición a imágenes corporales 

idealizadas en las redes sociales, señalando que aquellos individuos que invierten 

extensos periodos de tiempo en redes sociales suelen exhibir niveles más bajos de 

autoestima y experimentan insatisfacción con su imagen corporal (Collantes y 

Tobar, 2023). Sin embargo, aún existen lagunas en esta comprensión, dado que 

los modelos que incluyen ambas variables no son concluyentes, como es el caso 

del estudio de Critikián y Núñez (2021), o se contradicen entre sí (Iglesias et al., 

2022), evidenciándose que hay interconexión de la insatisfacción del cuerpo y la 

dependencia a medios sociales virtuales, pero al mismo tiempo, se ha observado 

influencia de adicción a redes sobre insatisfacción y autoestima. Al respecto, 

existen muy pocos estudios (Song y Song, 2021; Zhao et al., 2022) en grupos 

víctimas de violencia de pareja. Por ello, es necesario investigar el porqué del éxito 

de esto algoritmos de las redes sociales, desde la percepción relacionada con la 

autoimagen y estima propia, en poblaciones de Lima y qué riesgos a largo plazo 

presenta para los universitarios, esta posible triada en la salud mental. 

Ante ello, se planteó responder a ¿en qué medida la insatisfacción corporal 

y la autoestima explican a la Adicción a Redes Sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este? Mientras los problemas 

específicos fueron: ¿cuál es la influencia de la insatisfacción corporal y la 

autoestima en la obsesión por las redes sociales en estudiantes universitarios 

víctimas de violencia de pareja?; ¿cuál es la influencia de la insatisfacción corporal 

y la autoestima en la falta de control personal en el uso de las redes sociales en 

estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja?; ¿cuál es la influencia de 
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la insatisfacción corporal y la autoestima en el uso excesivo de las redes sociales  

en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja ?; ¿existen diferencias 

según sexo en la influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en la 

adicción a redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de 

pareja de Lima Este? 

A nivel teórico, este estudio fomenta la búsqueda y establecimiento de bases 

sólidas, así como la formulación de futuros fundamentos teóricos que permitan una 

comprensión más completa de cómo la percepción de uno mismo y el descontento 

corporal pueden relacionarse en la necesidad por validación y conexión en el 

ámbito virtual. Por otro lado, desde un enfoque práctico y sociocultural, conduce a 

la implementación de estrategias más eficaces tanto en la prevención como en el 

tratamiento, abordando un segmento demográfico particularmente susceptible a 

este fenómeno, dado su constante inmersión en las redes sociales. Esto lograría 

una detección temprana de individuos en situación de riesgo y la formulación de 

alternativas intervencionistas adaptadas a sus necesidades específicas. 

A partir de lo metodológico, al emplear técnicas cuantitativas para examinar 

la interacción entre las variables, se busca mejorar los métodos bajo los cuales se 

investigan estos conceptos complejos, lo que deriva en la creación de escalas de 

medición más precisas y en la concepción de intervenciones terapéuticas 

fundamentadas en la evidencia empírica. 

De este modo, se buscó evaluar la influencia de la insatisfacción corporal y 

la autoestima en la Adicción a Redes Sociales en estudiantes universitarios 

víctimas de violencia de pareja. Mientras que los objetivos específicos plantearon: 

evaluar la influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en la obsesión por 

las redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja de 

Lima Este, 2023; evaluar la influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima 

en la falta de control personal en el uso de las redes sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 2023; evaluar la 

influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en el uso excesivo de las 

redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima 

Este, 2023; y, analizar si existen diferencias según sexo en la influencia de la 

insatisfacción corporal y la autoestima en la adicción a redes sociales en 

estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 2023. 
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Así, la hipótesis planteó que la insatisfacción corporal y la autoestima 

impactan significativamente en la Adicción a Redes Sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja. Además, las hipótesis específicas 

fueron: la insatisfacción corporal y la autoestima influyen significativamente en la 

obsesión por las redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia 

de pareja de Lima Este, 2023; la insatisfacción corporal y la autoestima influyen 

significativamente en la falta de control personal en el uso de las redes sociales en 

estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 2023; la 

insatisfacción corporal y la autoestima influyen significativamente en el uso 

excesivo de las redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia 

de pareja de Lima Este, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO
Inicialmente, se exponen investigaciones a nivel local. Tal es el caso del análisis

realizado por Cruz (2021) en Arequipa, donde se exploró la posible conexión entre

los niveles de autoestima (tanto bajos como altos) y el grado de dependencia a

Internet. Este estudio se llevó a cabo con una muestra de 83 estudiantes de ambos

géneros, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 28 años. Los hallazgos revelaron

una correlación significativa entre los niveles de autoestima y la adicción a Internet,

demostrando que una autoestima más elevada se relacionaba con una menor

inclinación hacia la adicción a Internet, mientras que niveles más bajos de

autoestima se asociaban con una mayor propensión a la adicción a Internet (valor

de Chi-cuadrado de 29.984, p = 0.000). En consecuencia, se sugiere reforzar las

estrategias preventivas vinculadas a la adicción a Internet y fomentar un uso

responsable y equilibrado de la tecnología.

En un estudio llevado a cabo por Pillaca (2021) en la ciudad de Lima, se 

examinó la relación existente entre la dependencia a plataformas de interacción 

social y la percepción de autovalor en estudiantes universitarios. Este análisis 

abarcó a 466 estudiantes de ambas identidades de género, cuyas edades oscilaban 

entre 16 y 35 años. Los resultados obtenidos evidenciaron una correlación 

moderada, inversa y altamente significativa entre la adicción a las redes sociales y 

la autoestima (rs=-.417^p=.000), abarcando todas sus dimensiones. Como 

conclusión, se determinó que el 33,9% de los estudiantes universitarios presentaba 

un nivel bajo de adicción a las plataformas sociales, mientras que el 36,5% 

manifestaba un alto nivel de autoestima. Además, se observaron diferencias en 

esta relación con respecto a variables sociodemográficas como el género, la edad, 

el ciclo académico y la situación laboral. 

Se exponen los antecedentes a nivel internacional. En un estudio llevado a 

cabo en Líbano, Karam et al. (2023) consiguieron analizar la conexión existente 

entre las plataformas de interacción social y la percepción de la apariencia física en 

un grupo de 292 estudiantes universitarios cuya edad promedio era de 22 años. 

Los hallazgos indican que aquellos individuos que mostraban una mayor 

dependencia de las redes sociales tendían a ser más jóvenes en comparación con 

aquellos que no presentaban esta tendencia. Además, se observó que los 

individuos con una adicción a las redes sociales tenían una mayor probabilidad de 
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experimentar inquietudes moderadas y notables con respecto a su percepción 

corporal. Por tanto, se deduce la existencia de una relación significativa entre la 

adicción a las redes sociales y la percepción corporal, así como en la ingestión 

emocional excesiva, la capacidad de respuesta a los alimentos y la sensación de 

hambre.  

En un estudio llevado a cabo en Turquía, Bingöl y Colak (2023) exploraron 

la conexión entre el empleo inadecuado de las plataformas de interacción social y 

la valoración de sí mismos en estudiantes universitarios, considerando a 239 

individuos jóvenes, de los cuales 197 (82,4%) eran mujeres y 42 (17,6%) hombres, 

matriculados en una institución educativa privada. Los resultados evidenciaron una 

asociación negativa significativa entre los niveles problemáticos de uso de redes 

sociales por parte de los participantes y su autovaloración, demostrando que el uso 

inadecuado de las redes sociales influía de manera directa y adversa en la 

autoestima. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el empleo 

problemático de las redes sociales predecía desfavorablemente las distorsiones 

cognitivas relacionadas con la autovaloración. Además, al introducir las 

distorsiones cognitivas en el modelo, estas actuaban como mediadoras en la 

relación entre el uso problemático de las redes sociales y la autoestima. 

En un estudio realizado en Colombia, Suárez et al. (2022) se propusieron 

indagar si ciertas cualidades como la autoconfianza, la percepción de la apariencia 

física y la participación en relaciones sentimentales explican el ser víctima de 

situaciones violentas en citas amorosas. Este análisis se llevó a cabo con 1.409 

jóvenes colombianos, estudiantes tanto de secundaria como universitarios, donde 

el 42,5% correspondía a hombres y el 57,5% a mujeres, con edades comprendidas 

entre los 14 y 25 años (media = 18,6 años; desviación estándar = 2,8 años). Los 

resultados obtenidos muestran que la falta de autoconfianza, la insatisfacción con 

la apariencia física y la violencia ejercida dentro de las relaciones sentimentales 

explican la violencia sufrida. Por tanto, se llega a la conclusión de que, mediante el 

examen de una mediación condicional moderada, se confirmó un efecto indirecto 

moderado de la baja autoconfianza en la victimización dentro de las relaciones 

sentimentales (R2 = 0,052***) a través del descontento con la apariencia física, 

particularmente más notable en mujeres que en hombres.  
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 En un estudio llevado a cabo en Singapur, Ma (2022) investigó las 

conexiones entre diversos tipos de acciones en la red (tales como la búsqueda de 

datos, el contacto social y el ocio) y la autovaloración, utilizando a ciento noventa y 

tres estudiantes (57,5% varones; edad promedio = 18,33, desviación estándar de 

la edad = 1,58). Los resultados obtenidos indicaron que no se encontraron 

relaciones significativas entre las actividades en línea y la autovaloración (p > 0,05). 

Sin embargo, al analizar las rutas, se evidenció que el género actuó como 

moderador en las conexiones entre las acciones de contacto social y la 

autovaloración. Por lo tanto, se concluye que las mujeres reportaron niveles 

superiores de participación en acciones de contacto social y autovaloración en 

comparación con sus contrapartes masculinas. 

 De igual forma, en un estudio realizado en España, Aparicio et al. (2020) 

lograron identificar las disparidades entre géneros en relación con la dependencia 

a las plataformas de interacción social, considerando aspectos como la 

autovaloración y la satisfacción individual, en estudiantes universitarios de edades 

comprendidas entre los 17 y 25 años (N = 278). Los hallazgos revelaron 

divergencias entre hombres y mujeres en lo referente a la adicción (valor chi-

cuadrado = 12,77, p = 0,002). Además, se observó que esta dependencia estaba 

vinculada con diversos factores, como el peso que tanto las mujeres (p < 0,001) 

como los hombres (p < 0,001) otorgaban a las redes sociales. De esta manera, se 

concluye que la adhesión a las plataformas de interacción social podría estar 

influenciada por el género, evidenciando una mayor relevancia de factores 

sociopsicológicos en las mujeres, mientras que en los hombres se percibe una 

combinación de aspectos biológicos y sociales en relación con este fenómeno. 

 También en España, Aparicio et al. (2019) determinaron la relación entre los 

factores socioculturales en estudiantes universitarias y el uso de redes sociales, los 

ideales de belleza, la satisfacción corporal, la imagen corporal y la imagen corporal 

deseada a alcanzar, en 168 universitarios. Los resultados mostraron que la 

autoestima está relacionada con la imagen corporal (p < 0,001), el cuerpo deseado 

por alcanzar (p < 0,001), y el uso de las redes sociales (p < 0,001) (p <0,01). Así, 

se concluye en una relación entre la imagen corporal, las preocupaciones 

corporales, la insatisfacción corporal y el uso de redes sociales. 
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En la India, Soohinda et al. (2019) estudiaron la prevalencia de la 

insatisfacción con la imagen corporal y su asociación con la autoestima, utilizando 

un diseño transversal, en 555 estudiantes universitarias. Los resultados señalan 

que el veintisiete por ciento de los participantes tenía una preocupación corporal de 

moderada a grave, por lo que concluyen que la insatisfacción con la forma corporal 

se correlacionó significativamente con un mayor índice de masa corporal (IMC) (rs 

= 0,12, P = 0,003) y una menor autoestima (rs = -0,22, P <0,001).  

En cuanto a los fundamentos teóricos de insatisfacción corporal se procede 

a desarrollar en los siguientes párrafos. Primero, la definición de insatisfacción 

corporal abarca la percepción subjetiva y el juicio individual en relación a la propia 

corporalidad, así como la valoración favorable o desfavorable que un individuo 

realiza sobre su apariencia física, estado de salud y bienestar vinculado a su 

fisonomía (James, 1892). Así, es la consonancia entre la imagen corporal 

concebida y la anhelada, concomitante con la habilidad para mantener un equilibrio 

emocional y psicológico con respecto al propio cuerpo. Por esto, la magnitud de 

esta satisfacción varía substancialmente de una persona a otra y se halla 

influenciada por una amplia gama de factores, incluyendo los cánones culturales, 

los paradigmas de belleza, la autoestima y el nivel de autoaceptación (Pullmer et 

al., 2019). 

Además, es la experiencia de sentirse en paz y confort con el propio 

organismo, independientemente de su morfología, tamaño o particularidades, 

centrándose en la apreciación y el reconocimiento de la singularidad inherente a 

uno mismo, fomentando una actitud constructiva en relación al propio cuerpo y la 

habilidad por estar satisfecho sin verse absorbido por una obsesión con la 

apariencia física (Mruk, 2010). De este modo, desempeña un papel esencial en el 

bienestar psicológico y emocional de un individuo, contribuyendo a la formación de 

una imagen de sí positiva, la reducción del nivel de estrés y más alta resiliencia 

frente a valoraciones de otros, concernientes a su apariencia (Bahatheg, 2022). 

Respecto a las teorías que respaldan el descontento con el cuerpo, las 

teorías socioculturales sugieren que la comparación de aspectos físicos es un 

mecanismo relevante que sostiene los impactos de la exposición mediática en la 

satisfacción corporal (Oyserman y Rose, 1993). Partiendo de la teoría de la 

comparación social, se postula una comparación física que ocurre con las imágenes 
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de los medios cuando los individuos comparan su propio cuerpo con el retratado. 

Esto significa que la imagen se considera más atractiva y más cercana a los ideales 

de apariencia que uno mismo, hacia abajo, de modo que el individuo se considera 

más atractivo que la persona retratada en la imagen, o lateral, en el sentido de que 

el individuo se considera más atractivo que la persona retratada en la imagen. se 

encuentra igualmente atractivo (Zerhouni et al., 2022). 

Los modelos socioculturales de imagen corporal, como el modelo de 

influencia tripartita, indican que el proceso de internalización y comparación de 

apariencias puede explicar los efectos de los medios en la imagen corporal de los 

usuarios (Thompson, 2004). En relación a este tema, el empleo de plataformas de 

comunicación online puede generar descontento corporal entre las mujeres al 

asimilar los modelos femeninos y contrastar la imagen de un individuo con la de 

otros en las redes sociales. Particularmente, la exposición a los patrones femeninos 

en las redes sociales está vinculada de manera positiva con la interiorización y 

contraste de dichos estándares, lo que en consecuencia reduce la satisfacción con 

el cuerpo (Lee y Lee, 2021). 

Según la hipótesis de la masculinidad, las normas masculinas están 

estrechamente ligadas a la imagen corporal. Esta describe cómo la masculinidad 

se asocia culturalmente con ser “poderoso, fuerte, eficaz, incluso dominante y 

destructivo” (Blashill, 2011). Complementando estos rasgos no físicos están los 

rasgos físicos, como la musculatura, la delgadez y la altura. que son encarnaciones 

simbólicas y literales de poder y fuerza. Así, según la hipótesis de la masculinidad, 

los hombres que se esfuerzan por ser masculinos también se esforzarán por 

alcanzar estos rasgos físicos (y no físicos). Debido a que este esfuerzo puede 

conducir a búsquedas poco saludables de un cuerpo idealizado, la masculinidad se 

considera riesgosa en los seguimientos corporales y las desvaloraciones físicas 

entre los hombres (Harris y Griffiths, 2023). 

Dado que los cuerpos de las mujeres frecuentemente son cosificados 

sexualmente en la sociedad, la teoría de la cosificación proporciona un marco útil 

para comprender mejor las experiencias de imagen corporal (Fredrickson y 

Roberts, 1997). La teoría postula que las mujeres frecuentemente se ven reducidas 

a sus cuerpos y a su funcionamiento sexual y, con el tiempo, pueden adoptar una 

perspectiva externa de su cuerpo y comenzar a involucrarse en la auto-objetivación 
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(que puede manifestarse conductualmente como formas corporales). A su vez, se 

teorizó que la auto objetivación tenía consecuencias psicológicas dañinas para las 

mujeres, incluida una desvinculación física, intranquilidad por el físico, una 

disminución del flujo (es decir, la capacidad de participar en actividades 

placenteras) y la disminución de la conciencia interna de los estados corporales y 

emocionales. En conjunto, se pensaba que estas consecuencias convergían, 

dando como resultado preocupaciones psicológicas comunes observadas entre las 

mujeres, incluidos trastornos alimentarios, depresión y disminución del 

funcionamiento psicosexual (Watson et al., 2019). 

Las dimensiones de esta variable son: 

Insatisfacción cognitivo emocional: se enfoca en los elementos psicológicos 

y emocionales relacionados con la apreciación del propio cuerpo, e implica la 

valoración subjetiva que una persona realiza acerca de su corporalidad en términos 

de sus emociones, la percepción de su imagen y la autoestima (MacLeod et al., 

1986). Así, se vincula a sensaciones desfavorables, tales como la escasa 

autoestima, el sentimiento de vergüenza corporal, la autocrítica y la excesiva 

inquietud sobre la apariencia física, influida por factores de carácter cultural, social 

y personal (Dignard y Jarry, 2021). 

Insatisfacción perceptiva: se centra en percepciones emitidas por un sujeto, 

por lo cual permite que persona interprete su figura corporal de manera inexacta o 

distorsionada, ya sea percibiéndola como más amplia o más reducida de lo que 

realmente es (Rodgers y Dubois, 2016). Así, está relacionada con la representación 

física corpórea y permite una adopción conductual perjudicial, tales como dietas 

extremas o intervenciones quirúrgicas estéticas innecesarias, a raíz de la 

percepción errónea de su cuerpo (Huang et al., 2020). 

Insatisfacción comportamental: guarda relación con las acciones que una 

persona emprende en respuesta a su descontento con su propio cuerpo, 

involucrando prácticas tales referentes a la negación a alimentarse, la práctica 

excesiva sobre el ejercicio, el abuso de sustancias, la autolesión o el aislamiento 

social, las cuales con frecuencia son empleadas como métodos para afrontar la 

insatisfacción corporal, y logran ser perjudiciales mental y físicamente (Rodgers y 

Dubois, 2016; Dahlenburg et al., 2020). 
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 En cuanto a los fundamentos teóricos de autoestima se procede a desarrollar 

en los siguientes párrafos. Primero, la definición de autoestima abarca la 

apreciación, percepción y valoración que un individuo tiene de su propia identidad, 

y se desglosa en dos dimensiones primordiales: la autoevaluación positiva y la 

autoevaluación negativa (Baumeister, 1993). Así, la autoevaluación positiva se 

vincula con la seguridad en uno mismo, el respeto a la propia identidad y la creencia 

en las propias competencias y valía como ser humano, permitiendo afrontar los 

desafíos con resolución y a nutrir una perspectiva optimista sobre su propia 

persona, contribuyendo, de este modo, a su bienestar psicológico y emocional (De 

Lima y De Souza, 2019). Por otro lado, la autoevaluación negativa se caracteriza 

por la carencia de confianza en uno mismo, una autocrítica desmedida y una 

tendencia a minusvalorarse, permitiendo experimentar sentimientos perjudiciales, 

como la inseguridad y la ansiedad, lo cual puede incidir en la calidad de su vida y 

en sus interacciones interpersonales (García et al., 2022). 

Además, se halla moldeada por la percepción que los demás poseen sobre 

cada uno y las dinámicas que se sostienen con ellos, relacionándose con la 

valoración que se efectúa de la valía propia en función de la aceptación y el 

reconocimiento que nos dispensan los demás (Wells y Marwell, 1976). En suma, es 

un concepto multifacético que incorpora la percepción y apreciación de uno mismo, 

tanto desde una perspectiva interna como social, y desempeña una función 

trascendental en la calidad vital salubre de los sujetos (García et al., 2019). 

Concerniente a las teorías que fundamentan a la autoestima, la teoría de 

Adler (1980) analiza las interacciones interpersonales y el papel de estas 

interacciones en la salud mental de los individuos, permitiendo que la necesidad de 

estímulo se anuncie como simplemente una señal de ser humano. Cuando se 

desafía a la gente, de hecho, se les trae esperanza y les ayuda a creer en sí mismos 

y en sus habilidades, preparándolos para enfrentar muchas condiciones adversas 

en la vida. Por ello, los componentes de la autoestima son: aceptación, que implica 

separar el acto del actor y el comportamiento de la personalidad; mostrar fe y 

creencia en una persona, al aceptar a una persona tal como es, puedes mostrarle 

que cree en su capacidad para comportarse de manera diferente; ampliación de 

comunicación con otros; y potenciar y resaltar los puntos positivos, cuanto más 
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énfasis se pone en los puntos positivos, menos errores serán vistos (Dortaj y 

Sohraabi, 2020).  

La teoría del proceso de valoración organísmica (OVP) de Rogers (1964) 

plantea que la persona aprende a colocar el locus de control dentro de sí mismo y 

por lo tanto asume responsabilidad sobre sus acciones y se siente más autodirigida, 

que requiere autoconexión, o aprender a escuchar y reconocer las formas en que 

uno construye el mundo y la autoimagen, y si uno ha sido gobernado en gran 

medida por influencias e ideas provenientes de fuentes y condiciones de valor 

extrínsecas. Así, describe esta realización como una sensación de transformarse 

en una persona objetivada, refiriéndose al empoderamiento de la capacidad 

personal para guiar la propia vida, en lugar de sentirse víctima de las propias 

circunstancias, y analiza el empoderamiento del yo, a través de la idea de que uno 

puede y debe asumir la responsabilidad de sus vidas, que a pesar del apoyo 

potencial que uno puede recibir. En última instancia, sólo ellos mismos pueden 

gobernar las decisiones y los cambios que pueden conducir a mayores logros 

personales, en el bienestar, como uno de los mayores logros en el camino del 

crecimiento personal (Maurer y Daukantaitė, 2020). 

La teoría de Rosenberg (1988), plantea que la autoestima constituye una 

evaluación subjetiva y emotiva que individuos hacen de sí mismos. En consonancia 

con este planteamiento, la autoestima se fundamenta en la equiparación entre la 

autoimagen (la manera en que uno se visualiza) y el concepto del yo ideal (la 

representación de cómo uno anhela ser). Además, cuando se verifica una similitud 

entre la autoimagen y el yo ideal, la autoestima alcanza niveles elevados, lo que 

conlleva a una mayor sensación de satisfacción y bienestar en el ámbito 

psicológico. En contraste, si se manifiesta una brecha sustancial entre la 

autoimagen y el yo ideal, la autoestima decrece, lo que puede desencadenar 

problemáticas relacionadas con la percepción de uno mismo y la adaptación 

emocional (Fonseca et al., 2023).  

Las dimensiones de esta variable son: 

Satisfacción personal: valoración positiva acerca de la propia valía, 

competencia o significado, lo que se traduce en que el individuo se encuentra en 

un estado de satisfacción consigo mismo, apreciándose y cultivando un sentimiento 

de autocomplacencia y autoafirmación (Rosenberg, 1988). Este componente 
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guarda una estrecha relación con la capacidad de reconocer los logros personales 

y experimentar un estado de confort interno, lo cual contribuye al fomento de una 

autoestima equilibrada y saludable (Park y Park, 2019). 

Devaluación personal: constituye la contraparte de la satisfacción personal y 

es una valoración desfavorable que el sujeto tiene sobre sí mismo. Cuando un 

individuo experimenta esta sensación, tiende a desvalorizarse, autocriticarse y 

poseer una opinión negativa de su propio ser (Rosenberg, 1988). Este fenómeno 

deriva de factores como la constante comparación con otros, la interiorización de 

críticas o juicios adversos, y la carencia de autoaceptación, conllevando 

consecuencias para su salubridad psicológica (Monteiro et al., 2021). 

Sobre fundamentos teóricos de esta variable, se desarrollan en los 

siguientes párrafos. Primero, la definición de Adicción Redes Sociales abarca una 

inclinación problemática y excesiva hacia la utilización de plataformas en línea 

(Andreassen y Pallesen, 2014), la cual conlleva a un marcado menoscabo de la 

salud mental y el bienestar general, abarcando el mal uso inversión de tiempo 

productivo, la perturbación de los patrones de sueño, la promoción de la aislación, 

la generación de sentimientos de envidia social y la manifestación de la depresión 

(Montag et al., 2019).  

Así, adquiere la naturaleza de un trastorno que impacta el estilo vital de la 

persona, en ocasiones, necesita de intervenciones terapéuticas para su 

superación. De este modo, se aprecia como una dependencia psicológica y 

emocional hacia el uso incesante de redes sociales, en la que el sujeto experimenta 

una compulsión irrefrenable por chequear, actualizar y participar en estas 

plataformas, incluso a expensas de otras actividades cruciales en su cotidianidad 

(Griffiths et al., 2014). Esto se manifiesta a través de un apremio constante por 

obtener validación mediante "me gusta" y comentarios, la incapacidad de 

desconectarse de las redes sociales en entornos sociales o profesionales, y la 

vivencia de ansiedad o estrés cuando se le veda el acceso a las mismas (Chen et 

al., 2020). 

Concerniente a las teorías que fundamentan a la adicción a redes sociales, 

la teoría de los usos y la gratificación y la teoría de la visibilidad de la comunicación 

son teorías de la comunicación utilizadas con frecuencia para estudiar implicancias 

en este tipo de medios (Phua et al., 2017). Estos enfoques sugieren que las redes 
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pueden verse como tecnologías que facilitan un mayor bienestar al permitir 

importantes usos sociales, cognitivos y hedónicos. Sin embargo, las amplias 

posibilidades comunicativas que permiten las redes sociales también plantean 

desafíos para los trabajadores en términos de gestionar posibles aumentos en el 

volumen y la visibilidad de la comunicación (Sun et al., 2020). En términos 

generales, se pueden distinguir entre dos tipos de redes sociales que se utilizan 

con frecuencia con fines organizacionales o vocacionales: redes sociales públicas 

(PSM) y redes sociales empresariales (ESM). Así, permiten que cualquier usuario 

se comunique de manera potencialmente visible para otros usuarios, permitiendo a 

los usuarios ver la comunicación que ocurre entre otros usuarios y articulando una 

red visible de relaciones entre los usuarios (Van et al., 2022). 

Las teorías del procesamiento dual o del sistema dual interpretan el 

autocontrol como una lucha entre procesos impulsivos e intencionales. El sistema 

impulsivo actúa más rápido y puede anular al reflexivo. Entonces, el resultado 

conductual final se maneja más por motivos impulsivos no conscientes que por un 

autocontrol intencional (Frankish, 2010). Un enfoque similar se utiliza en la 

economía del comportamiento cuando los académicos colocan a los seres 

humanos reales con sus fallas de autocontrol en el centro de la investigación. 

Enmarcan la temprana teoría económica del autocontrol y la llaman un modelo de 

dos yo al describir dos agentes, un planificador y un hacedor, en una sola persona. 

Entonces, el comportamiento final es el resultado de una batalla impulsiva o de un 

conflicto entre múltiples yoes. Sin embargo, el autocontrol es más amplio que los 

esfuerzos por inhibir los impulsos (Zahrai et al., 2021). 

La literatura sobre adicción a sustancias y conductas ofrece una variedad de 

explicaciones (teorías de la adicción) sobre la posible aparición y mantenimiento de 

conductas adictivas, incluido el uso excesivo de las redes sociales. Estas 

explicaciones abordan un amplio conjunto de déficits cognitivo-emocionales en 

términos de búsqueda de placer y evitación del dolor por abstinencia, habituación, 

automaticidad y falta de supervisión prefrontal del comportamiento adictivo, 

sensibilización a incentivos y desregulación cognitiva (West, 2001). Tales teorías 

sugieren que los déficits en términos de expectativa de recompensa, procesamiento 

e inhibición, todos los cuales tienen su origen en la hiper y/o hipoactividad de los 
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componentes del sistema dual que gobiernan la toma de decisiones y el control de 

los impulsos, pueden explicar las conductas adictivas (Turel y Serenko, 2020).  

La doctrina del afecto indica que las vivencias de carencia esencial dejan a 

las personas buscando algo en el entorno externo que pueda suplir una carencia 

existente "dentro" de ellos (Bowlby, 1985). Existe la apariencia de que el uso de 

sustancias puede satisfacer la falta de intimidad, otorgando una sensación irreal de 

tener un soporte estable. Sin embargo, como afirman muchos autores, lo mismo 

ocurre con las adicciones no relacionadas con sustancias. Por lo tanto, las 

“necesidades del self-objeto” se reemplazan de diferentes maneras: con una droga, 

una actividad (por ejemplo, el uso de redes sociales), un objeto o cualquier 

distracción que pueda ayudar a superar el sentimiento de vacío. Un mayor riesgo 

de conductas adictivas, en abuso de sustancias y no sustancias, está presente en 

los casos de estilos de apego evitativo y ambivalente (D’Arienzo et al., 2019).  

Las dimensiones de esta variable son: 

Obsesión por las redes sociales: se vincula con un patrón de pensamientos 

y comportamientos reiterativos y perdurables centrados en plataformas de redes 

sociales, teniendo la capacidad de perturbar otras áreas de la vida, tales como el 

desempeño laboral, las relaciones interpersonales y las responsabilidades 

cotidianas (Echeburúa y Corral, 1994). Así, aquellos que evidencian una obsesión 

por las redes sociales suelen hallarse en un constante estado de pensamiento 

acerca de estas plataformas, revisando sus perfiles, publicaciones y notificaciones 

de forma repetitiva (Dalvi et al. 2019).  

Falta de control personal en el uso de las redes sociales: incapacidad de una 

persona para gestionar o supervisar eficazmente su uso de redes sociales, 

logrando repercusiones negativas derivadas de sus acciones en redes sociales, 

como la privación de sueño o la disminución de su productividad (Echeburúa y 

Corral, 1994). Así, personas que experimentan esta dimensión pueden encontrarse 

haciendo uso de las redes sociales por lapsos prolongados, inclusive cuando 

desean interrumpir o disminuir su utilización (Lei, 2021).  

Uso excesivo de las redes sociales: guarda relación con la cantidad de 

tiempo que un individuo invierte en redes sociales, y se caracteriza por una 

utilización prolongada y desmesurada de estas plataformas, con frecuencia a costa 
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de otras actividades de importancia (Echeburúa y Corral, 1994). Así, personas que 

exhiben esta dimensión pueden dedicar horas y horas al día a las redes sociales, 

relegando sus obligaciones o actividades presenciales (Leong et al., 2019). 

La violencia en parejas jóvenes constituye un fenómeno inquietante con 

impactos notorios en la salud física y emocional de aquellos que la experimentan, 

afectando diversas comunidades. Este tipo de violencia, que puede manifestarse 

de variadas maneras, tales como el maltrato verbal, emocional o físico, se 

caracteriza por la ausencia de consideración y equidad en las relaciones 

sentimentales. Los individuos jóvenes, al encontrarse en momentos cruciales de 

desarrollo personal y emocional, se hallan particularmente susceptibles a los 

efectos perjudiciales de la violencia de pareja, con posibles consecuencias a largo 

plazo en su bienestar psicosocial (Galende et al., 2020). 

En el ámbito universitario, la violencia en relaciones de pareja asume 

características específicas que demandan atención e intervención. Las causas de 

este fenómeno pueden asociarse a modelos culturales, desigualdades arraigadas 

en cuanto al género y tensiones académicas. El estrés, las expectativas sociales y 

la convivencia en un entorno universitario pueden agudizar los conflictos y propiciar 

la aparición de comportamientos agresivos. Por otro lado, las consecuencias 

trascienden lo personal, afectando la dinámica del campus y generando un entorno 

poco propicio para el aprendizaje y la convivencia saludable (Lee et al., 2020). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo: fue metodológica, pues, mediante la utilización de procedimientos 

estadísticos y aplicables, logra abordar interrogantes particulares y abordar 

desafíos pragmáticos en diversos ámbitos, que van desde la psicología y la 

educación hasta el ámbito médico y el económico. Además, fue cuantitativa, pues 

se orienta hacia una recolección numérica para el estudio informativo, para alcanzar 

conclusiones objetivas y cuantitativas (Ato et al., 2013; Ramos, 2020).  

3.1.2. Diseño: fue explicativo correlacional, pues tiene la finalidad de reconocer y 

adquirir conocimiento acerca de interconexiones causales de dichos elementos, lo 

cual no se limita únicamente a establecer las conexiones entre las variables, sino 

que profundiza en la orientación y el mecanismo fundamental que enlaza estos 

factores (Ato et al., 2013; Ramos, 2020). 

3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: insatisfacción corporal 

Definición conceptual: La insatisfacción corporal abarca la percepción subjetiva y 

el juicio individual en relación a la propia corporalidad, así como la valoración 

desfavorable que un individuo realiza sobre su apariencia física, estado de salud y 

bienestar vinculado a su fisonomía (James, 1892). 

Definición operacional: se midió con el Cuestionario de insatisfacción corporal de 

Baños y Marca (2020). 

Indicadores: Pensamientos, emociones propias de insatisfacción (de la primera 

dimensión), sobrevaloración de la obesidad, una figura deforme (de insatisfacción 

perceptiva), y conductas de trastorno alimenticio (de insatisfacción 

comportamental).  

Escala: Nominal. 

Variable independiente: autoestima 
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Definición conceptual: apreciación, percepción y valoración que un individuo tiene 

de su propia identidad, y se desglosa en dos dimensiones primordiales: la 

autoevaluación positiva y la autoevaluación negativa (Baumeister, 1993). 

Definición operacional: se midió con la Escala de Autoestima Rosenberg, la 

adaptación de Ventura et al. (2018). 

Indicadores: aprecio, cualidades, capacidad actitud propia, satisfacción propia (de 

Satisfacción personal); poco orgullo, fracaso, deseo de respeto, sensación de 

inutilidad, bondad (de Devaluación personal).  

Escala: Nominal. 

Variable dependiente: Adicción a Redes Sociales 

Definición conceptual: es una inclinación problemática y excesiva hacia la 

utilización de plataformas en línea, la cual conlleva a un marcado menoscabo de la 

salud mental y el bienestar general, abarcando el mal uso inversión de tiempo 

productivo, la perturbación de los patrones de sueño, la promoción de la aislación, 

la generación de sentimientos de envidia social y la manifestación de la depresión 

(Andreassen y Pallesen, 2014). 

Definición operacional: se midió con la Escala de Adicción a las redes sociales 

(ARS) de Escurras y Salas (2014). 

Indicadores: tiempo de uso, pensamientos involuntarios, estado de ánimo, 

ansiedad por las redes, disposición de desconexión, descuido de relaciones (de la 

primera dimensión), incapacidad para regular el tiempo, conciencia de frecuencia 

en redes, descuido de actividades (de la segunda dimensión), necesidad de redes, 

calma en las redes, mala gestión, estar pendiente de redes (de la tercera 

dimensión). 

Escala: Nominal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población: En la región Lima Este existen 9838 estudiantes universitarios 

según Sineace (2020), de los cuales el 35% víctimas de violencia (Mondragón y 

Silva, 2021), es decir 3443. Este grupo, hace referencia al total de elementos o 
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personas que comparten una característica particular y que se convierten en el foco 

de nuestra investigación. (Stratton 2021). 

Consideraciones para la inclusión muestral: alumnos de edades de más de 18 y 

menos de 65 años, que cursen la universidad con al menos tres cursos por ciclo, 

residentes en Lima, dispuestos a participar.  

Criterios de exclusión: estudiantes con matrícula suspendida, que no asistan 

regularmente a su universidad, que se hayan graduado, que asistan a terapia 

psicológica. 

3.3.2. Muestra: fue de 283 estudiantes universitarios víctimas de violencia de 

pareja de Lima Este, obtenida a través del cálculo por muestra a priori para modelos 

de ecuación estructural (ver anexo 7). La muestra, por otro lado, resulta ser más 

fácilmente abordable y se recoge con el propósito de extraer inferencias sobre la 

totalidad de la población (Stratton 2021). Respecto a su distribución sobre los casos 

de violencia, el 83% de los participantes (234) dieron positivo en su tamizaje, 

mientras que 17% (49) no lo hicieron. 

3.3.3. Muestreo: fue no probabilístico intencional. El proceso de selección de la 

muestra implica una minuciosa elección de elementos de la población, utilizando 

ciertas técnicas con el fin de asegurar su representatividad y disminuir al máximo 

cualquier tipo de sesgo (Stratton 2021). 

3.3.4. Unidad de análisis: cada estudiante universitario víctima de violencia de 

pareja Lima Este.  

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Fue aplicada la encuesta como técnica para el estudio. Esta constituye un 

enfoque investigativo que abarca la obtención de datos mediante la formulación de 

interrogantes, ya sea por escrito, de manera oral o electrónica, con la finalidad de 

adquirir conocimiento proveniente de un conjunto de individuos. En contraste, un 

formulario representa la herramienta empleada en una indagación, es decir, 

corresponde al compendio de cuestionamientos dirigidos hacia los encuestados 

(Stausberg, 2021). 
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Sobre los instrumentos, primer se usó el Cuestionario de insatisfacción 

corporal de Baños y Marca (2020), adaptada en la misma población, está 

compuesto 38 ítems, y por las dimensiones insatisfacción cognitivo-emocional (del 

ítem 1 al 11), insatisfacción perceptiva (del ítem 12 a 22) e insatisfacción 

comportamental (del ítem 23 a 33). Además, su alcance es de jóvenes y adultos, a 

quienes se les puede aplicar de manera colectiva, en un tiempo aproximado de 20 

minutos. El alcance es para universitarios y sus opciones de respuesta son desde 

“nunca” hasta “siempre”, de tipo Likert (del 1 al 5). 

Se llevó a cabo el análisis de la fiabilidad del instrumento mediante la 

aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual proporcionó resultados 

uniformes y satisfactorios, con una puntuación de .96 en todas y cada una de sus 

subescalas, el cual es un indicador sólido de confiabilidad, otorgando al instrumento 

la clasificación de confiable. Respecto a su validez, se comprobó su validez de 

constructo con una calificación de ψ =  0.94 para 3 dimensiones, y niveles de ajuste 

adecuados: 

M1 981155 527    1.86 .950 .947 .061 .056 [.051-.063]

Esto le da aplicabilidad a cada uno de sus ítems, por lo cual se confirma que 

el instrumento no solo es confiable, sino que también está respaldado por una 

sólida validez de contenido, lo que lo hace adecuado y confiable para su aplicación 

en distintos contextos. 

Además, la Escala de Autoestima Rosenberg (1988), traducida al español 

por Ventura et al. (2018) y adaptada por Canales (2021) en la misma población 

(adaptación que se utilizó), está compuesto ítems, y por las dimensiones 

Perspectiva de autoestima positiva (ítem del 1 a 5) y perspectiva de autoestima 

negativa (ítems del 6 al 10). Además, su alcance es de jóvenes y adultos, a quienes 

se les puede aplicar de manera colectiva, en un tiempo aproximado de 20 minutos. 

El alcance es para universitarios y sus opciones de respuesta son desde “muy de 

acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”, de tipo Likert (del 1 al 4). 

Se llevó a cabo el análisis de la fiabilidad del instrumento mediante la 

aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual proporcionó resultados 

uniformes y satisfactorios, con una puntuación de .880 en todas y cada una de sus 
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subescalas, el cual es un indicador sólido de confiabilidad, otorgando al instrumento 

la clasificación de confiable. Respecto a su validez, se comprobó su validez de 

constructo con niveles de ajuste adecuados: 

Modelo 1:  313.475 35 8.956 .778 .085      .133  243.475 

[.120, .147] 

Esto le da aplicabilidad a cada uno de sus ítems, por lo cual se confirma que 

el instrumento no solo es confiable, sino que también está respaldado por una 

sólida validez de contenido, lo que lo hace adecuado y confiable para su aplicación 

en distintos contextos. 

Por último, la Escala de Adicción a las redes sociales (ARS) de Escurras y 

Salas (2014) adaptada por Salas et al. (2022) en la misma población, está 

compuesto ítems, y por las dimensiones Obsesión por las redes sociales (1 al 8), 

Falta de control personal en el uso de las redes (9 al 16) y uso excesivo de las redes 

(17 al 24). Además, su alcance es de jóvenes y adultos, a quienes se les puede 

aplicar de manera colectiva, en un tiempo aproximado de 20 minutos. El alcance es 

para universitarios y sus opciones de respuesta son desde “nunca” hasta “siempre”, 

de tipo Likert (del 1 al 5). 

Se llevó a cabo el análisis de la fiabilidad del instrumento mediante la 

aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual proporcionó resultados 

uniformes y satisfactorios, con una puntuación de α .86 y ω .86 en todas y cada una 

de sus subescalas, el cual es un indicador sólido de confiabilidad, otorgando al 

instrumento la clasificación de confiable. Respecto a su validez, se comprobó su 

validez de contenido al ser sometido a la evaluación de expertos en el campo, 

quienes otorgaron una calificación de aplicabilidad a cada uno de sus ítems, 

demostrando una puntuación V de 1, por lo cual se confirma que el instrumento no 

solo es confiable, sino que también está respaldado por una sólida validez de 

contenido, lo que lo hace adecuado y confiable para su aplicación en distintos 

contextos. 

El tamizaje de violencia aplicado fue realizado por el equipo investigador, 

para lo cual se sometió a los tres ítems, a una prueba de validez. En el análisis de 

la V de Aiken, se observa que hay coincidencia en los 3 evaluadores, respecto a 
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los criterios de Pertinencia, Relevancia y Claridad, lo que dio como resultado una V 

de 1, considerándose alto para el indicativo. En ese sentido, el instrumento es válido 

y aplicable al contexto en el que se pretende utilizar. 

3.5. Procedimientos 
Durante el estudio, se ejecutaron diversas etapas para llevar a cabo la 

investigación, incluyendo la minuciosa búsqueda de información pertinente con el 

objetivo de cimentar una base sólida para el estudio. También se gestionaron las 

autorizaciones necesarias para llevar a cabo los cuestionarios, lo cual involucró un 

cuidadoso proceso de obtención de permisos. Finalmente, se llevó a cabo la 

planificación para recopilar información mediante encuestas estructuradas 

diseñados específicamente para obtener información relevante. Ver anexo 

En la etapa posterior de la investigación, se llevó a cabo de manera 

sistemática la aplicación de los cuestionarios, siguiendo un método riguroso, con la 

intención de recopilar los datos con minuciosidad, asegurando que cada respuesta 

se registre con precisión. Luego, se llevó a cabo la disposición y evaluación de la 

información recopilada, utilizando herramientas estadísticas y técnicas de 

procesamiento de información. Para finalizar, se concluyó con la elaboración del 

informe final, en el que se expusieron de manera clara y concisa los resultados del 

estudio, las inferencias y sugerencias surgidas de los hallazgos obtenidos, lo que 

contribuyó de manera valiosa al campo de investigación. 

3.6. Método de análisis de datos 
Se empleó el análisis de proporciones y tasas mediante la creación de tablas 

de datos en la herramienta Microsoft Excel 2023 como una técnica esencial para 

explorar y describir los datos recopilados, permitiendo la detallada representación 

del análisis de la interconexión de los elementos, fragmentando los datos en 

clasificaciones particulares.  

En una etapa subsiguiente, se incorporaron metodologías más avanzadas, 

tales como el análisis de correlaciones, la regresión estructural y la representación 

de las interconexiones, fundamentales para la confirmación de las hipótesis y el 

logro de las metas establecidas en la investigación. El análisis de correlaciones de 

Spearman brindó la capacidad de evaluar las relaciones entre variables 
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cuantitativas, la fuerza y dirección. La R2 ajustada, por otro lado, permitió 

comprender la conexión entre diversas variables que influyen y la variable objetivo 

de respuesta, anticipando el impacto de diversas variables su resultado (Roy et al., 

2019). Finalmente, el empleo de estadísticos de homogeneidad permitió condensar 

de manera efectiva las conexiones complejas entre las variables y los resultados, 

ofreciendo diferencias por género. Estas técnicas de estadística se aplicaron a 

través del programa estadístico: IBM SPSS-26 en última versión. 

3.7. Aspectos éticos 
Dentro del marco normativo de la Universidad César Vallejo (UCV), es 

concedida una importancia a la consideración de los aspectos éticos que protegen 

el respeto a las personas en todas las actividades de investigación, lo que conlleva 

un compromiso inmutable con la salvaguardia de la dignidad, la confidencialidad y 

las libertades de las personas involucrados en cualquier estudio o proyecto. 

Asimismo, se fomentan las directrices específicas para adquirir el permiso 

informado y la evaluación de planes de estudio de investigación por parte de 

comités éticos, con el propósito de asegurar que todas las investigaciones se 

realicen de manera ética y en consonancia con la dignidad humana (Castro et al., 

2019). 

De igual manera, las normas APA proporcionan al estudio la instrucción 

específica para citar y hacer referencia a las fuentes, promoviendo la atribución 

adecuada del trabajo intelectual de otros. Por su parte, la Declaración de Helsinki 

promueve en la pesquisa, los fundamentos bioéticos en el estudio en individuos, 

involucrando la relevancia de asegurar la privacidad de los datos de los 

participantes y evaluar los posibles riesgos y beneficios para los participantes en 

estudios médicos (Castro et al., 2019). 
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IV. RESULTADOS
Es en este apartado, que se desarrolla la interpretación de los resultados 

obtenidos, siguiendo el orden de los objetivos de la investigación. En principio, para 

cumplir con los objetivos, observando el anexo 12 de correlaciones, que indica 

relaciones significativas para las predictores y la variable independiente, se 

describe lo encontrado a continuación. 

4.1. Hipótesis general 

A partir de los ajustes del modelo, en el que las variables insatisfacción 

corporal y autoestima son predictoras de la adicción a redes sociales, se obtuvo 

que, con un R2 ajustado de .576, que significa el 57% de influencia, y a través de la 

significancia de Anova y coeficientes beta de .000, se puede afirmar que ambas 

variables influyen en la adicción a redes sociales. Por esto, cuando existe mayor 

insatisfacción corporal y menor autoestima, se observa mayor nivel de adicción a 

redes sociales.  

Por lo tanto, se acepta Hg, y la insatisfacción corporal y la autoestima 

impactan significativamente en la Adicción a Redes Sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja. Esto se observa en la tabla 1. 

Tabla 1: 
Influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en la Adicción a Redes 

Sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja. 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

.761a .580 .576 13.51568 1.892 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Regresión 63738.376 2 31869.188 174.460 .000b 
Residuo 46216.433 253 182.674 

Total 109954.809 255 

Modelo 
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 
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B Desv. Error Beta 

(Constante) 77.861 8.258 9.428 .000 

Autoestima -.945 .205 -.302 -4.617 .000

Insatisfac. .226 .030 .501 7.646 .000 
Nota. Predictores: (Constante), insatisfacción, autoestima; Variable dependiente: adicción a redes 

4.2. Hipótesis específicas 

4.2.1. Primer hipótesis específica 

A partir de los ajustes del modelo, en el que las variables insatisfacción 

corporal y autoestima son predictoras de la obsesión por las redes sociales, se 

obtuvo que, con un R2 ajustado de .494, que significa el 49% de influencia, y a 

través de la significancia de Anova y coeficientes beta de .000, se puede afirmar 

que ambas variables influyen en esta dimensión de adicción a redes sociales. Por 

esto, cuando existe mayor insatisfacción corporal y menor autoestima, se observa 

mayor nivel de obsesión por las redes sociales. 

Por lo tanto, se acepta H1, y la insatisfacción corporal y la autoestima 

influyen significativamente en la obsesión por las redes sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 2023. Esto se observa 

en la tabla 2. 

Tabla 2: 
Influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en la obsesión por las redes 

sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja. 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

1 .706a .498 .494 5.36912 1.916 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 
Regresión 7229.652 2 3614.826 125.395 .000b 
Residuo 7293.348 253 28.827 
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Total 14523.000 255 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 25.269 3.281 7.702 .000 

Autoestima -.298 .081 -.263 -3.666 .000

Insatisfac. .079 .012 .481 6.714 .000 
Nota. Predictores: (Constante), insatisfacción, autoestima; Variable dependiente: obsesión por las 
redes sociales. 

4.2.2. Segunda hipótesis específica 

A partir de los ajustes del modelo, en el que las variables insatisfacción 

corporal y autoestima son predictoras de la falta de control personal en el uso de 

las redes sociales, se obtuvo que, con un R2 ajustado de .465, que significa el 46% 

de influencia, y a través de la significancia de Anova y coeficientes beta de .000, se 

puede afirmar que ambas variables influyen en esta dimensión de adicción a redes 

sociales. Por esto, cuando existe mayor insatisfacción corporal y menor autoestima, 

se observa mayor nivel de falta de control personal en el uso de las redes sociales. 

Por lo tanto, se acepta H2, y la insatisfacción corporal y la autoestima 

influyen significativamente en la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 

2023. Esto se observa en la tabla 3. 

Tabla 3: 
Influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en la falta de control personal 

en el uso de las redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia 

de pareja. 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

1 .685a .469 .465 4.38869 1.899 
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Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 4309.309 2 2154.654 111.869 .000b 
Residuo 4872.926 253 19.261 

Total 9182.234 255 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 25.474 2.682 9.500 .000 

Autoestima -.237 .066 -.263 -3.574 .000

Insatisfac. .060 .010 .459 6.238 .000 
Nota. Predictores: (Constante), insatisfacción, autoestima; Variable dependiente: falta de control 
personal en el uso de las redes sociales. 

4.2.3. Tercer hipótesis específica 

A partir de los ajustes del modelo, en el que las variables insatisfacción 

corporal y autoestima son predictoras del uso excesivo de las redes sociales, se 

obtuvo que, con un R2 ajustado de .617, que significa el 61% de influencia, y a 

través de la significancia de Anova y coeficientes beta de .000, se puede afirmar 

que ambas variables influyen en esta dimensión de adicción a redes sociales. Por 

esto, cuando existe mayor insatisfacción corporal y menor autoestima, se observa 

mayor nivel de uso excesivo de las redes sociales. 

Por lo tanto, se acepta H3, y la insatisfacción corporal y la autoestima 

influyen significativamente en el uso excesivo de las redes sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 2023. Esto se observa 

en la tabla 4. 

Tabla 4: 
Influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en el uso excesivo de las 

redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja. 
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Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

1 .786a .617 .614 5.04236 1.902 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 10368.036 2 5184.018 203.892 .000b 
Residuo 6432.616 253 25.425 

Total 16800.652 255 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 27.117 3.081 8.801 .000 

Autoestima -.409 .076 -.335 -5.360 .000

Insatisfac. .087 .011 .495 7.916 .000 
Nota. Predictores: (Constante), insatisfacción, autoestima; Variable dependiente: uso excesivo de 
las redes sociales. 

4.2.4. Cuarta hipótesis específica 

A partir de la observación de los modelos diferenciados por sexo masculino 

y femenino, se observa que, en el primer caso, la influencia de las variables 

predictoras sobre la adicción a redes sociales es de 42% con una significancia de 

.000. Por su parte, en el género femenino, la influencia de las mismas es de 78% 

con una significancia de .000. Al hacerse la diferenciación, se obtiene que existen 

diferencias por sexo, en el modelo de influencia; sin embargo, ambos casos indican 

influencia considerable y significativa. Por ende, tanto en varones como en mujeres, 

la insatisfacción corporal y la autoestima influyen en los niveles de adicción a redes 

sociales. Esto se observa en la tabla 5. 

Tabla 5: 
Diferencias según sexo en la influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima 

en la adicción a redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia 

de pareja. 
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Sexo 

R 

R2
R2

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadístico de Durbin -

Watson 

Seleccionado 
Sin 

seleccionar 
Seleccionado 

Sin 

seleccionar 

M .658a .826 .433 .423 16.07566 1.817 1.614 

Sexo 

R 

R2 
R2

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadístico de Durbin -

Watson 

Seleccionado 
Sin 

seleccionar 
Seleccionado 

Sin 

seleccionar 

F .885a .628 .784 .781 9.39837 1.921 1.601 

Nota. Predictores: (Constante), insatisfacción, autoestima; Variable dependiente: adicción a redes. 
Según sexo. 



30 

V. DISCUSIÓN
Este estudio permitió evaluar la influencia de la insatisfacción corporal y la

autoestima en la Adicción a Redes Sociales en estudiantes universitarios víctimas

de violencia de pareja, de lo cual, se encontró que las variables insatisfacción

corporal y autoestima son predictoras de la adicción a redes sociales, con un 57%

de varianza significativa. Por esto, cuando existe mayor insatisfacción corporal y

menor autoestima, se observa mayor nivel de adicción a redes sociales.

Los resultados del estudio están en consonancia con antecedentes previos. 

Según Karam et al. (2023), los individuos más jóvenes con mayor dependencia de 

las redes sociales experimentan inquietudes significativas respecto a su percepción 

corporal, una observación que resuena con el hallazgo del estudio actual donde la 

insatisfacción corporal y la baja autoestima predicen un 57% de la adicción a redes 

sociales. Además, Aparicio et al. (2019) muestran que la autoestima y la imagen 

corporal están interrelacionadas con el uso de redes sociales, lo que respalda la 

conclusión de que una menor autoestima y mayor insatisfacción corporal aumentan 

la adicción a estos medios. Asimismo, Suárez et al. (2022) identifican que la baja 

autoconfianza y la insatisfacción con la apariencia física, especialmente entre 

mujeres, exacerban las características de violencia en redes sociales y el uso 

excesivo de las mismas, subrayando el vínculo entre estos factores psicológicos y 

la adicción a redes sociales evidenciado en el estudio presente. 

Al respecto, la teoría de los usos y la gratificación y la teoría de la visibilidad 

de la comunicación sugieren que las redes pueden verse como tecnologías que 

facilitan un mayor bienestar al permitir importantes usos sociales, cognitivos y 

hedónicos. Sin embargo, plantean desafíos para los trabajadores en términos de 

gestionar posibles aumentos en el volumen y la visibilidad de la comunicación (Sun 

et al., 2020). Así, permiten que cualquier usuario se comunique de manera 

potencialmente visible para otros usuarios, permitiendo a los usuarios poder sobre 

diferentes aspectos de sus vidas, articulando una red relacional como la encontrada 

(Van et al., 2022). 

El estudio también permitió evaluar la influencia de la insatisfacción corporal 

y la autoestima en la obsesión por las redes sociales en estudiantes universitarios 

víctimas de violencia de pareja, de lo cual se encontró que las variables 
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insatisfacción corporal y autoestima son predictoras de la obsesión por las redes 

sociales, con un 49% de influencia, de manera significativa. Por esto, cuando existe 

mayor insatisfacción corporal y menor autoestima, se observa mayor nivel de 

obsesión por las redes sociales. 

Estos hallazgos coinciden con los antecedentes presentados por Cruz 

(2021), quienes encontraron que la autoestima incide en obsesión a Internet, 

demostrando que una mayor autoestima amenora la inclinación hacia la adicción a 

Internet, y viceversa. Además, Aparicio et al. (2020) identificaron divergencias de 

género en la adicción a las redes sociales y señalaron que esta dependencia está 

relacionada con varios factores, incluyendo la importancia que se otorga a las redes 

sociales. Esto refuerza la conclusión del estudio actual de que la insatisfacción 

corporal y la baja autoestima aumentan la obsesión por las redes sociales, 

evidenciando una interrelación de factores psicológicos y socioculturales. 

La teoría del proceso de valoración organísmica explica la obsesión con las 

redes sociales al sugerir que muchas personas han desplazado su locus de control 

hacia influencias externas, buscando validación y reconocimiento a través de "me 

gusta", comentarios y seguidores. En lugar de desarrollar una autoimagen basada 

en la autoconexión y el autoconocimiento, estas personas se ven atrapadas en una 

búsqueda constante de aprobación extrínseca. Esta dependencia de la validación 

externa puede llevar a una sensación de objetivación, donde la propia identidad se 

construye en función de las reacciones y opiniones de los demás en lugar de una 

valoración interna (Maurer y Daukantaitė, 2020). 

El estudio también permitió evaluar la influencia de la insatisfacción corporal 

y la autoestima en la falta de control personal en el uso de las redes sociales en 

estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja, de lo cual, se encontró 

que las variables insatisfacción corporal y autoestima son predictoras de la falta de 

control personal en el uso de las redes sociales, con un 46% de influencia, y de 

manera significativa. Por esto, cuando existe mayor insatisfacción corporal y menor 

autoestima, se observa mayor nivel de falta de control personal en el uso de las 

redes sociales. 
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Al respecto, Bingöl y Colak (2023) evidenciaron una influencia en los niveles 

problemáticos de uso de redes sociales por parte de los participantes, de su 

autovaloración, demostrando que el uso inadecuado de las redes sociales era 

influido de manera inversa por la autoestima, por lo cual, el uso problemático de las 

redes sociales se predecía desfavorablemente por distorsiones cognitivas 

relacionadas con la autovaloración. Además, al introducir las distorsiones con la 

autoestima en el modelo, estas actuaban como mediadoras en la relación entre el 

uso problemático de las redes sociales y la autoestima. 

La teoría del procesamiento dual o del sistema dual explican los resultados 

encontrados, debido a que la insatisfacción corporal y la baja autoestima pueden 

debilitar los procesos intencionales, dejando a los individuos más susceptibles a los 

impulsos inmediatos, lo que sugiere que el comportamiento final en el uso de las 

redes sociales no es tanto el resultado de un autocontrol deliberado, sino más bien 

de un conflicto entre diferentes impulsos internos. Además, los factores personales 

y los valores hacia uno mismo juegan un papel crucial en esta dinámica, ya que 

una percepción negativa de uno mismo puede intensificar los impulsos que buscan 

gratificación inmediata a través del uso de las redes sociales (Zahrai et al., 2021). 

(Zahrai et al., 2021). 

El estudio también permitió evaluar la influencia de la insatisfacción corporal 

y la autoestima en el uso excesivo de las redes sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja, de lo cual, se encontró que las 

variables insatisfacción corporal y autoestima son predictoras del uso excesivo de 

las redes sociales, con un 61% de influencia, y de manera significativa. Por esto, 

cuando existe mayor insatisfacción corporal y menor autoestima, se observa mayor 

nivel de uso excesivo de las redes sociales. 

Igualmente, Ma (2022) indica que no se encontraron relaciones significativas 

entre las actividades en línea y la autovaloración. Sin embargo, al analizar las rutas, 

se evidenció que el género actuó como moderador en las conexiones entre las 

acciones de contacto social y la autovaloración. Además, Soohinda et al. (2019) 

señalan que el veintisiete por ciento de los participantes tenía una preocupación 

corporal de moderada a grave, por lo que concluyen que la insatisfacción con la 
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forma corporal se correlacionó significativamente con un mayor índice de masa 

corporal (IMC) y una menor autoestima. 

La teoría de adicción conductual señala que, en el contexto de las redes 

sociales, las personas con baja autoestima e insatisfacción corporal pueden recurrir 

a estas plataformas como una forma de obtener gratificación inmediata y evitar el 

malestar emocional asociado con su imagen corporal. Además, la expectativa de 

recompensa y los problemas en el procesamiento e inhibición de comportamientos 

impulsivos, todos influenciados por la hiper o hipoactividad de los sistemas duales 

que controlan la toma de decisiones y los impulsos, contribuyen a la conducta 

adictiva. Por lo tanto, el uso excesivo de las redes sociales puede ser visto como 

una forma de adicción conductual en la que las personas buscan constantemente 

la validación y el alivio emocional que no encuentran en otros aspectos de su vida, 

explicando así la relación entre insatisfacción corporal, baja autoestima y el uso 

excesivo de redes sociales (Turel y Serenko, 2020). 

El estudio también permitió analizar si existen diferencias según sexo en la 

influencia de la insatisfacción corporal y la autoestima en la adicción a redes 

sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 

2023, de lo cual, según la observación por sexo masculino y femenino, en el primer 

caso, la influencia de las variables predictoras sobre la adicción a redes sociales es 

de 42%. Por su parte, en el género femenino, la influencia de las mismas es de 

78%. Así, se obtiene que existen diferencias por sexo, en el modelo de influencia; 

sin embargo, ambos casos indican influencia considerable y significativa. Por ende, 

tanto en varones como en mujeres, la insatisfacción corporal y la autoestima 

influyen en los niveles de adicción a redes sociales.  

Con relación a estos resultados, Pillaca (2021) evidenciaron una correlación 

moderada, inversa y altamente significativa entre la adicción a las redes sociales y 

la autoestima, abarcando todas sus dimensiones. Además, se observaron 

diferencias en esta relación con respecto a variables sociodemográficas como el 

género. De esta manera, la adhesión a las plataformas de interacción social podría 

estar influenciada por el género, evidenciando una mayor relevancia de factores 

sociopsicológicos en las mujeres, mientras que en los hombres se percibe una 

combinación de aspectos biológicos y sociales en relación con este fenómeno. 
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El hallazgo del estudio puede ser explicado a través de la teoría de la 

cosificación, la cual sugiere que las mujeres son frecuentemente reducidas a sus 

cuerpos y a su funcionamiento sexual. Con el tiempo, esta cosificación externa se 

internaliza, llevando a las mujeres a adoptar una perspectiva externa de sus propios 

cuerpos y a involucrarse en la auto-objetivación. La auto-objetivación tiene 

consecuencias psicológicas dañinas, como la desvinculación física, la 

intranquilidad por el físico, una disminución del flujo (capacidad para disfrutar de 

actividades placenteras), y una reducción de la conciencia interna de los estados 

corporales y emocionales. Estas consecuencias psicológicas afectan de manera 

desproporcionada a las mujeres, resultando en preocupaciones comunes como 

trastornos alimentarios, depresión y disminución del funcionamiento social (Watson 

et al., 2019). 

En cuanto a las implicancias, el estudio revela la necesidad de abordar los 

problemas de salud mental y autoestima en poblaciones vulnerables, mostrando 

cómo la violencia de pareja exacerba la dependencia a las redes sociales, una 

problemática que afecta significativamente a su bienestar, a fin de orientar el 

desarrollo de investigaciones en estas poblaciones, y promoviendo el estudio de 

los entornos universitarios. Además, el estudio aporta información sobre las 

interacciones entre la insatisfacción corporal, la autoestima y las redes sociales, 

contribuyendo al campo de la psicología y las ciencias sociales con evidencia 

empírica sobre cómo factores personales y contextuales influyen en el 

comportamiento digital, subrayando las diferencias de género en estas dinámicas, 

lo cual puede enriquecer futuras investigaciones específicas para sectores 

específicos por característica demográficas. 

El estudio se delimitó al no realizar énfasis en la evaluación descriptiva de 

las variables, concentrando sus recursos en predecir la adicción a redes por medio 

de un modelo de dos variables (insatisfacción corporal y la autoestima), lo que dio 

como resultado, indicadores favorables para la investigación. Por otro lado, al 

manejar una muestra amplia, se debió manejar adecuadamente procedimientos de 

selección de la misma, sustentando su procedimiento en la estadística, la cual es 

considerada muy útil para el estudio del comportamiento humano.  
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VI. CONCLUSIONES
PRIMERA: La insatisfacción corporal y la autoestima impactan significativamente

en la Adicción a Redes Sociales en estudiantes universitarios víctimas de violencia

de pareja (57% varianza).

SEGUNDA: La insatisfacción corporal y la autoestima influyen significativamente 

en la obsesión por las redes sociales en estudiantes universitarios víctimas de 

violencia de pareja de Lima Este, 2023 (49% varianza). 

TERCERA: La insatisfacción corporal y la autoestima influyen significativamente en 

la falta de control personal en el uso de las redes sociales en estudiantes 

universitarios víctimas de violencia de pareja de Lima Este, 2023 (46% varianza). 

CUARTA: La insatisfacción corporal y la autoestima en el uso excesivo de las redes 

sociales influyen significativamente en estudiantes universitarios víctimas de 

violencia de pareja de Lima Este, 2023 (61% varianza). 

QUINTA: Existen diferencias por sexo, en el modelo de influencia; sin embargo, 

ambos casos indican influencia considerable y significativa. Por ende, tanto en 

varones como en mujeres, la insatisfacción corporal y la autoestima influyen en los 

niveles de adicción a redes sociales (42% y 78% varianza en mujeres). 
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VII. RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se recomienda en futuros estudios ampliar la muestra y evaluar los

resultados obtenidos para conseguir una mayor relevancia a nivel regional nacional.

SEGUNDA: Se recomienda utilizar un modelo de ecuación estructural 

diferenciando entre diversas plataformas y tipos de contenido, a la par de otros 

factores psicológicos o contextuales, como el apoyo social o el estrés académico. 

TERCERA: Se recomienda trabajar en provincias, para desarrollar y evaluar 

experimentos que aborden específicamente la falta de control personal en el uso 

de redes sociales en diferentes contextos.  

CUARTA: Se sugiere realizar estudios longitudinales para entender mejor la 

causalidad y la dinámica temporal entre la insatisfacción corporal, la autoestima y 

el uso excesivo de redes sociales. 

QUINTA: Se sugiere explorar si existen factores específicos de género que puedan 

modificar esta relación y desarrollar intervenciones personalizadas para hombres y 

mujeres, así como las expectativas sociales que puedan contribuir a estas 

diferencias. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Instrumentos 

Cuestionario de Insatisfacción corporal 

Nunca Raramente Alguna 
vez 

A 
menudo 

Muy a 
menudo Siempre 

1 2 3 4 5 6 



49 

ÍTEMS Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. Siento que soy una persona digna de
aprecio, al menos en igual medida que
los demás.
2. Estoy convencido de que tengo
cualidades buenas.
3. Soy capaz de hacer las cosas tan
bien como la mayoría de la gente.
4. Tengo una actitud positiva hacia mí
mismo/a.
5. En general estoy satisfecho/a
conmigo mismo/a.
6. Siento que no tengo mucho de lo que
estar orgulloso/a.
7. En general, me inclino a pensar que
soy un/a fracasado/a.
8. Me gustaría valorarme y sentir más
respeto por mí mismo/a.
9. Hay veces que realmente pienso que
soy un inútil.
10. A veces creo que no soy buena
persona.
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Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
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Ficha de tamizaje de violencia de pareja en universitarios 

Edad: Género:  Masculino   Femenino 

Frecuentemente he experimentado conflictos graves en mi relación de pareja actual 

o pasada

Sí 

No 

He sido violentado(a) física, psicológica, sexual o económicamente por mi pareja 

actual o pasada. 

Sí 

No 

Me he sentido vulnerable y en riesgo a consecuencia de mi relación actual o pasada 

Sí 

No 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Operacionalización de variables. 

Variable Definición conceptual Definición
operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

Medición 

Adicción a 
Redes 
Sociales  

Es una inclinación 
excesiva hacia la 
utilización de 
plataformas en línea, la 
cual conlleva a un 
marcado menoscabo 
de la salud mental y 
demasiado tiempo 
invertido en las 
plataformas digitales 
(Andreassen y 
Pallesen, 2014). 

Se medirá con la 
Escala de Adicción 
a las redes sociales 
(ARS) de Escurras 
y Salas (2014). 

Obsesión por las 
redes sociales 

Tiempo de uso, 
pensamientos 
involuntarios, estado de 
ánimo, ansiedad por las 
redes, disposición de 
desconexión, descuido 
de relaciones.  

1 al 8 Nominal 
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Variable Definición conceptual Definición
operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

Medición 

Autoestima 

Apreciación, 
percepción y 
valoración que un 
individuo tiene de su 
propia identidad, y se 
desglosa en dos 
dimensiones: la 
autoevaluación 
positiva y la 
autoevaluación 
negativa (Baumeister, 
1993). 

Se medirá con la 
Escala de 
Autoestima 
Rosenberg, la 
adaptación de 
Ventura et al. 
(2018). 

Satisfacción 
personal 

Aprecio, 
cualidades, 
capacidad actitud 
propia, 
satisfacción 
propia. 

1 al 5. 

Nominal. 

Devaluación 
personal 

Poco orgullo, 
fracaso, deseo de 
respeto, 
sensación de 
inutilidad, bondad. 

6 al 10. 

Devaluación 
personal 
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Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de

Medición 

Insatisfacción 
corporal 

La insatisfacción 
corporal abarca la 
percepción 
subjetiva y el juicio 
individual en 
relación a la 
propia 
corporalidad, así 
como la 
valoración 
desfavorable que 
un individuo 
realiza sobre su 
apariencia física, 
estado de salud y 
bienestar 
vinculado a su 
fisonomía (James, 
1892). 

Se medirá con el 
Cuestionario de 
insatisfacción 
corporal de Baños 
y Marca (2020). 

Insatisfacción 
cognitivo emocional 

Pensamientos, 
emociones propias de 
insatisfacción. 

1 al 11 

Nominal 

Insatisfacción 
perceptiva  

Sobrevaloración de la 
obesidad, una figura 
deforme. 

12 al 22 

Insatisfacción 
comportamental 

Conductas de
trastorno alimenticio.  23 al 33
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Anexo 4. Cálculo de V de Aiken 

Cálculo de V de Aiken para validez 

Tamizaje de 

violencia 
J1 J2 J3 Media DE 

V 

Aiken 

Interpretación de 

la V 

ITEM 1 

Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 2 

Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 3 

Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken 
N° Items Suma DE V Aiken 

Item 1 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Relevancia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Item 2 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Relevancia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 

Item 3 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Relevancia 4 0.00 1.00 

Claridad 4 0.00 1.00 
En el análisis de la V de Aiken, se observa que hay coincidencia en los 3 

evaluadores, respecto a los criterios de Pertinencia, Relevancia y Claridad, por lo 

cual el promedio indica un 4 sobre 4, lo que da como resultado una V de 1, lo que 

se considera alto para el indicativo de validez. En ese sentido, el instrumento es 

válido y aplicable al contexto en el que se pretende utilizar.  
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Anexo 5: Normalidad y correlaciones de los datos 

Variables 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Autoestima .875 256 .000 

Insatisfacción corporal .842 256 .000 

Adicción a redes sociales .923 256 .000 

Obsesión por las redes sociales .937 256 .000 

Falta de control personal en el uso de las redes 

sociales 
.955 256 .000 

Uso excesivo de las redes sociales .892 256 .000 

Con una sig. de <.050, se acepta que no existe distribución normal, y los datos 

deben ser analizados con estadística no paramétrica. 

Correlaciones Insatisfacción 
corporal 

Adicción 
a redes 
sociales 

Obsesión 
por las 
redes 

sociales 

Falta de 
control 

personal en el 
uso de las 

redes sociales 

Uso 
excesivo 

de las 
redes 

sociales 

Autoestima 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.652 -.614** -.575** -.563** -.607** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 256 256 256 256 

Insatisfacción 
corporal 

Coeficiente 
de 

correlación 
1.000 .666** .625** .635** .652** 

Sig. 
(bilateral) 

- .000 .000 .000 .000 

N 256 256 256 256 256 

Por otro lado, tanto la autoestima como la insatisfacción corporal tiene una relación 

con la adicción a redes sociales y sus dimensiones, con alta significancia, por lo 

cual se puede poner a prueba la regresión para determinar la influencia.  
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Anexo 6. Cálculo muestral 
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 Anexos 7: Solicitudes de instrumento 
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Anexo 8: validación por juicio de expertos 

TAMIZAJE DE VIOLENCIA 
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