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Resumen 
 

El estudio se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: "Salud y 

Bienestar". Este objetivo busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. El objetivo general del estudio fue determinar la relación 

entre los factores psicosociales y adicciones tecnológicas en adolescentes de una 

Institución Educativa de Piura, 2024. La metodología utilizada fue de tipo básica de 

un enfoque cuantitativo, de un diseño no experimental de alcance transversal. Con 

una muestra de 80 estudiantes de 3 y 4 grado de secundaria. Se determina que un 

Rho= 0.970, y sig.=0.000<1%, Estos hallazgos sugieren que un incremento en la 

dimensión psíquica se asocia con un aumento en la adicción tecnológica. Se 

establece que un Rho= 0.840, y sig.=0.000<1%, Específicamente, estos datos 

sugieren que un incremento en la dimensión psicoambiental está asociado con una 

mejora considerable en la adicción tecnológica. Se concluye que un Rho= 0.843, y 

sig.=0.000<1%, Estos hallazgos sugieren que un incremento en los factores 

psicosociales se asocia proporcionalmente con un aumento en la adicción tecnológica 

entre los adolescentes. 

 

Palabras clave: adicción tecnológica, factores psicosociales, psíquica.   
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Abstract  
 

The study is related to Sustainable Development Goal (SDG) 3: "Good Health and 

Well-being". This objective seeks to ensure healthy lives and promote well-being for 

all at all ages. The general objective of the study was to determine the relationship 

between psychosocial factors and technological addictions in adolescents from an 

Educational Institution in Piura, 2024. The methodology used was a basic type of a 

quantitative approach, of a non-experimental design of cross-sectional scope. With a 

sample of 80 students from 3rd and 4th grade of secondary school. It is determined 

that a Rho = 0.970, and sig. = 0.000 <1%, These findings suggest that an increase in 

the psychic dimension is associated with an increase in technological addiction. It is 

established that a Rho = 0.840, and sig. = 0.000 <1%, Specifically, these data suggest 

that an increase in the psychoenvironmental dimension is associated with a 

considerable improvement in technological addiction. It is concluded that a Rho= 

0.843, and sig.=0.000<1%, These findings suggest that an increase in psychosocial 

factors is proportionally associated with an increase in technological addiction among 

adolescents. 

 

Keywords: technological addiction, psychosocial factors, psychic.  
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I. INTRODUCCIÓN  
Las adicciones tecnológicas comprenden un amplio espectro de comportamientos 

interaccionados a través de medios tecnológicos, los cuales poseen el potencial para 

fomentar prácticas excesivas y problemáticas. Dentro de estas adicciones se incluyen 

la dependencia al internet, el cibersexo, el uso compulsivo de videojuegos, el empleo 

intensivo de redes sociales y el manejo constante de teléfonos inteligentes (Ballester 

et al., 2020). Este conjunto de adicciones destaca la influencia significativa y a 

menudo disruptiva que la tecnología puede ejercer en los patrones comportamentales 

individuales. Por lo tanto, es necesario analizar cómo las adicciones tecnológicas 

afectan diversas áreas de la vida de los adolescentes, incluyendo el logro de 

aprendizajes, las relaciones interpersonales, y la salud mental. Este análisis puede 

ayudar a comprender las consecuencias a largo plazo de estas adicciones en la 

sociedad y buscar alternativas de solución que permitan prevenir estas adicciones. 

En España el informe anual 2022 sobre drogodependencias emitido por el 

Departamento de Salud señala un aumento significativo del 24% en el tratamiento de 

estas adicciones en un solo año, pasando de 738 a 914 casos. Es importante destacar 

que el juego es identificado como la adicción más prevalente entre ellas. Este 

incremento en los casos tratados refleja una creciente demanda de atención para 

estas nuevas formas de adicción, lo que indica una urgente necesidad de adaptación 

por parte del sistema de salud para satisfacer las necesidades sociales emergentes. 

El informe menciona que uno de cada cuatro estudiantes de secundaria muestra 

signos de uso compulsivo de Internet, con un porcentaje más alto entre las chicas 

(32%) que entre los chicos (22%). Estas estadísticas subrayan la importancia de 

abordar el uso excesivo de la tecnología desde edades tempranas y de implementar 

programas de prevención y educación sobre el uso responsable de Internet y los 

dispositivos móviles (El País, 2023). 

De acuerdo con el ranking global de usuarios con mayor dependencia de las redes 

sociales, que incluye datos de 46 mercados, los países latinoamericanos están 

notablemente representados en las primeras posiciones. En este sentido, se destaca 

que cuatro de las primeras ocho posiciones son ocupadas por países de América 

Latina. Específicamente, en Colombia, se observa un alto nivel de dedicación al uso 

de redes sociales, con las personas destinando aproximadamente tres horas y 45 

minutos diarios a estas plataformas. Este dato sitúa a Colombia como el país con el 
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mayor tiempo dedicado a las redes sociales en toda América Latina y en la segunda 

posición a nivel global. Por otro lado, los usuarios brasileños también muestran un 

compromiso notable con las redes sociales, pasando alrededor de tres horas y media 

al día en estas plataformas, esto les concede la tercera posición en la clasificación 

global. En México, el tiempo invertido en el uso de redes sociales ronda las tres horas 

y 25 minutos diarios, mientras que en Argentina alcanza las tres horas y 11 minutos. 

Estos datos revelan una realidad problemática en América Latina en relación con el 

uso excesivo de redes sociales, lo que puede indicar un aumento en los casos de 

adicción tecnológica en la región (Pasquali, 2020). 

En el Perú, según datos proporcionados el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), se evidenció un significativo aumento en la utilización de Internet 

entre infantes de 6 a 11 años, con una proporción que creció del 41,1% en 2019 al 

69,8% en 2020. De manera similar, en el rango de edades de 12 a 18 años, el uso de 

Internet aumentó del 77,4% al 85,7% en el mismo lapso de tiempo. También es 

relevante resaltar el aumento en la utilización de Internet a través de dispositivos 

móviles, Con un 77,9% de los jóvenes de 12 a 18 años y un 59% de los niños de 6 a 

11 años optando por esta opción en 2020. Este patrón muestra un aumento de más 

del 10% en comparación con 2019 en ambas situaciones. Estos datos revelan una 

situación preocupante en el Perú, donde el uso de Internet, especialmente entre 

niños, niñas y adolescentes, está en aumento. Esta creciente utilización de 

dispositivos móviles y acceso a Internet puede incrementar el riesgo de adicción 

tecnológica entre los jóvenes peruanos (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [Unicef], 2021). 

En una Institución Educativa de Catacaos se viene observando que un número 

significativo de estudiantes dedica una cantidad desproporcionada de tiempo al uso 

de dispositivos tecnológicos, tales como smartphones, tabletas y computadoras. Este 

comportamiento no solo reduce el tiempo disponible para actividades académicas y 

extracurriculares, sino que también afecta negativamente su rendimiento escolar. Los 

estudiantes, absortos en sus dispositivos, tienden a descuidar sus tareas y estudios, 

lo cual puede llevar a bajas calificaciones y pérdida de interés en los aprendizajes 

escolares tradicionales. Asimismo, se evidencia que los estudiantes sienten una 

necesidad imperiosa de revisar constantemente sus dispositivos, incluso durante las 
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clases. Esta compulsión no sólo interrumpe su proceso de aprendizaje, sino que 

también el de sus compañeros. La dependencia constante de la tecnología genera 

ansiedad y distracción, lo que impide que los estudiantes se concentren en las 

explicaciones del profesor o participen activamente en las discusiones de clase. Se 

plantea la siguiente interrogante ¿Cómo se relacionan los factores psicosociales y las 

adicciones tecnológicas en estudiantes del distrito de Catacaos 2024? 

La justificación teórica se sustentó al profundizar en el conocimiento de cómo los 

factores psicosociales se asocian con la adicción tecnológica. Para esto, se utilizó dos 

modelos teóricos principales, el modelo de Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez (2020), 

que proporciona un marco para entender cómo diversos factores psicosociales, como 

el apoyo social, el estrés percibido y las redes de relaciones, pudo influir en las 

conductas adictivas hacia la tecnología y el modelo de Villavicencio-Ayub & Cazares 

(2021) que propuso una estructura para examinar los patrones de uso de la tecnología 

y cómo estos pudieron cruzar el umbral hacia comportamientos adictivos. En este 

sentido, la integración de estos modelos teóricos facilito una comprensión holística de 

la adicción tecnológica, permitiendo así identificar factores clave que pudieron ser 

intervenidos en futuras investigaciones y aplicaciones prácticas. En lo metodológico 

se justificó por el uso de un enfoque cuantitativo que permitió la recolección de datos 

a través de herramientas validadas. La utilización de cuestionarios diseñados 

específicamente para este estudio y validados antes de su aplicación permitió una 

evaluación sistemática y replicable de las hipótesis de investigación, basada en los 

modelos teóricos seleccionados. La justificación práctica de este estudio radico en su 

potencial para impactar positivamente en la comunidad educativa, especialmente 

entre los estudiantes. Al entender mejor los factores psicosociales que contribuyeron 

a la adicción tecnológica, se pudo desarrollar estrategias más efectivas para mitigar 

este problema. Además, los hallazgos lograron ser útiles para padres, educadores y 

formuladores de políticas interesados en fomentar entornos digitales más seguros y 

enriquecedores. 

Objetivo general: Determinar la relación entre los factores psicosociales y las 

adicciones tecnológicas en estudiantes del distrito de Catacaos 2024. Objetivos 

específicos: Determinar la relación entre dimensión psíquica y las adicciones 

tecnológicas en estudiantes del distrito de Catacaos 2024. Determinar la relación 
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entre dimensión psicoambiental y las adicciones tecnológicas en estudiantes del 

distrito de Catacaos 2024. Determinar la relación entre dimensión pedagógica y las 

adicciones tecnológicas en estudiantes del distrito de Catacaos 2024.                                                            

De los antecedentes del estudio se encontró que en el ámbito internacional, Colombia 

- Mora et al. (2022) el propósito del estudio fue organizar sistemáticamente la 

información proveniente de investigaciones empíricas de los últimos cinco años que 

exploran los factores psicosociales vinculados al riesgo de desarrollar una adicción a 

los medios tecnológicos. Este análisis se realizó mediante un enfoque cualitativo y 

descriptivo, utilizando el método de revisión bibliográfica sistemática y examinando 

un total de 21 artículos. De estos, se identificó que un 35% de los estudios destacan 

las características comportamentales como factores significativos, mientras que un 

45% enfatiza los rasgos de personalidad. Además, las influencias del contexto social 

fueron señaladas en un 40% de los artículos revisados. Los resultados también 

mostraron que las variables sociodemográficas, como la edad y el género, estaban 

presentes en un 50% de los estudios, indicando su relevancia en la investigación 

sobre tecno adicción. Otros aspectos como los trastornos psicopatológicos, 

esquemas cognitivos, y autoconcepciones se mencionaron en aproximadamente un 

30% de los trabajos. Habilidades de vida generales y sociales, junto con los esquemas 

maladaptativos tempranos y aspectos relacionados con el apego y la satisfacción con 

la vida, fueron también considerados importantes, representando un 25% de la 

literatura revisada. La conclusión del estudio subraya la importancia de tomar medidas 

preventivas desde edades tempranas en contextos familiares y escolares para reducir 

el riesgo de tecnoadicción. 

México - Fuentes (2022) el estudio se propuso explorar cómo la autoeficacia y otros 

factores psicosociales se asocian con la incorporación de costumbres saludables y la 

realización de actividad física (AF) entre escolares. Para ello, se empleó una 

metodología de investigación no experimental con un enfoque cuantitativo, 

involucrando a 110 estudiantes. Los hallazgos revelaron correlaciones positivas entre 

la autoeficacia relacionada con la AF y los hábitos saludables de alimentación, así 

como entre la actividad física y estos hábitos. Sin embargo, se encontraron 

correlaciones negativas y débiles entre la actividad física y comportamientos 

sedentarios, así como con hábitos alimenticios inadecuados. Se mostró que el 23% 
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de la variabilidad en la actividad física podría ser explicada por la autoeficacia y los 

hábitos saludables, ambos con coeficientes de regresión significativos. Esto subraya 

la influencia de la confianza personal y los comportamientos alimenticios en la 

frecuencia de ejercicio físico. La investigación concluye destacando la necesidad de 

diseñar e implementar intervenciones integrales en el ámbito educativo que 

promuevan tanto la seguridad alimentaria, en términos de una nutrición adecuada, 

como la AF regular. Esto refleja la importancia de un enfoque holístico para fomentar 

estilos de vida saludables desde la educación básica. 

España - Romero et al. (2022) el estudio se centró en evaluar cómo el COVID-19 ha 

influenciado la dinámica educativa de los estudiantes, además de examinar el efecto 

de diversas variables psicosociales y factores sociodemográficos asociados. Se optó 

por un diseño de estudio transversal, involucrando a un total de 1873 estudiantes. Los 

resultados indicaron que la pandemia ha impactado de manera diferenciada a los 

estudiantes, dependiendo de su estrato socioeconómico. Se observó un incremento 

en los niveles de estrés e incertidumbre, esto ha resultado en efectos adversos sobre 

la salud mental de los estudiantes. Además, el abandono académico ha sido una 

constante durante la pandemia, sugiriendo un desafío significativo para la retención 

estudiantil. El estudio concluye subrayando la importancia de continuar investigando 

estos temas, destacando la valiosa información recopilada que podría contribuir al 

entendimiento profundo del impacto del COVID-19 en el contexto educacional. 

México - Carrasco et al. (2020) el objetivo del estudio fue examinar las conexiones 

con respecto al uso de sustancias psicoactivas, diversos factores psicosociales, y el 

rendimiento académico de estudiantes. La metodología aplicada fue de carácter no 

experimental, utilizando un enfoque cuantitativo y correlacional de corte transversal, 

con la participación de 675 adolescentes. Los hallazgos mostraron que el alcohol 

lidera el consumo de sustancias entre los estudiantes, con el cigarrillo como segunda 

opción más frecuente. Se estableció una conexión con el uso de sustancias 

psicoactivas y los factores psicosociales en los adolescentes. No obstante, no se 

observó una conexión entre el consumo de dichas sustancias y el desempeño 

académico. El análisis concluyó que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre géneros en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas. El 

consumo predominó en los grados noveno a once, y la franja de edad con mayor 
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consumo se situó entre los 15 y 17 años. Los resultados subrayan que el alcohol y el 

cigarrillo son las principales sustancias consumidas por este grupo etario. 

A nivel nacional, Lima - Capa et al. (2022) el estudio exploró los impactos de un 

programa de prevención en línea diseñado para mitigar adicciones tecnológicas y 

mejorar disposiciones cognitiva-afectivas entre los estudiantes. Se empleó un diseño 

metodológico multifacético que incluyó elementos de investigación experimental, 

selectiva y observacional, proporcionando una base sólida para evaluar la eficacia del 

programa. Participaron 42 estudiantes en la investigación. Los resultados revelaron 

que el 68% mostró una reducción significativa en la frecuencia de uso de internet, 

teléfono móvil y videojuegos después de participar en el programa. Paralelamente, el 

76% de los estudiantes reportó un aumento en su compromiso académico y un 82% 

expresó una mejora en su percepción de eficacia académica, datos que indican un 

cambio positivo en su comportamiento y actitudes hacia el estudio. La conclusión del 

estudio determina que el programa de prevención en línea fue eficaz tanto para 

reducir las adicciones tecnológicas como para fortalecer las disposiciones cognitiva-

afectivas. 

Perú - Rivas et al. (2022) la finalidad de la investigación es explorar y detallar la 

conexión existente entre la adicción a internet y la madurez psicológica en 

adolescentes peruanos. La metodología adoptada es de carácter cuantitativo, 

específicamente un diseño descriptivo correlacional y transversal, aplicado a una 

muestra considerable de 1707 estudiantes. Los hallazgos revelan que el grado de 

adicción a internet varía moderadamente entre las diferentes regiones geográficas del 

Perú, según diversas dimensiones: tolerancia, uso excesivo, síntomas de retirada y 

consecuencias negativas. Por ejemplo, la tolerancia fue más alta en la Costa 

(57.67%), seguida por la Sierra (56.08%) y la Selva (38.78%). Similarmente, el uso 

excesivo y los síntomas de retirada presentaron tendencias comparables. El estudio 

concluye que existe una relación entre la adicción a internet y la madurez psicológica. 

Esto implica que, a mayor adicción a internet, menor es la madurez psicológica en los 

adolescentes peruanos, afectando negativamente a su desarrollo personal en 

diversas áreas fundamentales. 

Loreto - Apaza et al. (2021) el estudio realizado tuvo como finalidad evaluar y 

comparar los impactos psicosociales del confinamiento durante la pandemia en 
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estudiantes universitarios de las regiones de Loreto, Ancash, Moquegua y Puno en 

Perú. Utilizando un enfoque cuantitativo, se diseñó una investigación transversal, 

descriptiva y correlacional. Con una muestra de 665 estudiantes. Los resultados 

revelaron altas tasas de estrés, con prevalencias del 50.8% en Loreto, 46.3% en 

Ancash, 36.4% en Moquegua y 37.5% en Puno. Además, se observó una preocupante 

prevalencia de depresión, con niveles que oscilan entre leves y graves, afectando al 

100.0% en Loreto, 97.6% en Ancash, 96.9% en Moquegua y 95.2% en Puno. Todos 

los estudiantes evaluados reportaron síntomas de ansiedad. El estudio concluyó que 

el confinamiento social obligatorio, impuesto como medida de contención frente al 

virus, tiene una relación directa con la emergencia o intensificación de varios 

problemas psicosociales en los estudiantes universitarios. 

Madre de Dios - Estrada et al. (2021) el estudio analiza el vínculo entre el uso 

compulsivo a Internet y habilidades sociales en alumnos. Empleando un método 

cuantitativo, se investigó una muestra de 102 estudiantes. Los resultados mostraron 

que el 58,8% de los estudiantes exhibieron un nivel medio de adicción a Internet, 

mientras que el 62,8% desarrolló sus competencias sociales sólo parcialmente. Los 

análisis estadísticos mostraron una correlación entre la dependencia del Internet y las 

habilidades sociales (rs= -0,787; p<0,05), sugiriendo que elevados niveles de adicción 

a Internet se asocia con un desarrollo deficiente de habilidades sociales. Se concluye 

que las instituciones educativas promuevan un uso más consciente y moderado del 

Internet, incentivando actividades que fomenten la interacción social y el 

fortalecimiento de vínculos familiares y amistosos durante el tiempo libre de los 

estudiantes. 

Los factores psicosociales se refieren a las influencias de los aspectos sociales y 

psicológicos en la salud y bienestar de los adolescentes, abarcando elementos como 

el estrés, el apoyo social, las condiciones laborales, los cambios vitales y las 

relaciones interpersonales (Barra et al., 2005). El estrés puede derivar de diversas 

fuentes, como la presión académica, las expectativas familiares y las preocupaciones 

económicas (Berrío & Mazo, 2017). El apoyo social hace referencia al conjunto de 

relaciones significativas y de respaldo emocional de una persona, lo cual es crucial 

para su bienestar (Uchino et al., 2018). Los cambios vitales, como el fallecimiento de 

un ser querido o la mudanza a una nueva ciudad, también pueden influir en el 
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bienestar psicológico (Cordero, 2020). Las relaciones interpersonales, que implican 

la calidad y naturaleza de las interacciones con familiares, amigos y compañeros, son 

esenciales para el bienestar emocional (Ramírez & Tesén, 2022). 

Desde una perspectiva científica, estos factores psicosociales tienen un impacto 

profundo tanto en el desarrollo emocional como en el comportamiento de una persona 

(Miller et al., 1997). Un adecuado apoyo social puede actuar como amortiguador 

contra los efectos negativos del estrés, promoviendo la resiliencia y el bienestar 

general (Cohen & Wills, 1994). Los cambios vitales, dependiendo de su naturaleza y 

la capacidad de la persona para adaptarse a ellos, pueden ser tanto fuentes de estrés 

como oportunidades para el crecimiento personal (Naranjo, 2009). Las relaciones 

interpersonales saludables son esenciales para el bienestar emocional y pueden 

influir en la conducta y la salud de una persona (Baumeister & Leary, 1995). 

En la adolescencia, un período marcado por transformaciones físicas, emocionales y 

sociales significativas, la relevancia de estos factores psicosociales se intensifica 

(Sanabria & Uribe, 2010). Los adolescentes son particularmente sensibles a las 

influencias de su entorno debido a la plasticidad de su desarrollo psicológico y 

emocional (Uribe et al., 2014). El estrés académico, la presión por encajar en grupos 

sociales, las expectativas de rendimiento y las relaciones familiares pueden tener un 

impacto profundo en su bienestar (Eccles & Roeser, 2011). El apoyo social, 

proveniente de amigos, familia y mentores, juega un papel crucial en su desarrollo 

saludable, ayudándoles a navegar los desafíos de esta etapa (Wentzel & Caldwell, 

1997). Las condiciones en el hogar y en la escuela también son determinantes críticos 

en su bienestar general (Bronfenbrenner, 1979). 

Los factores psicosociales se conceptualizan como un conjunto de condiciones 

internas y externas que afectan la salud mental y el desarrollo académico de los 

estudiantes. Estas condiciones están influenciadas por elementos tanto psíquicos 

como sociales que crean situaciones de riesgo, demandando intervenciones 

enfocadas tanto en el individuo como en su entorno. La identificación y gestión de 

estos factores son cruciales para la promoción de un ambiente educativo saludable y 

productivo (Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez, 2020). Las dimensiones de los 

factores psicosociales incluyen: Dimensión Psíquica: Esta dimensión aborda los 

aspectos internos del estudiante, como sus estados emocionales, niveles de estrés, 
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y salud mental general (Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez, 2020). Dimensión 

Psicoambiental: Se refiere a la interacción del estudiante con su entorno inmediato y 

cómo este afecta su bienestar psicosocial (Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez, 2020). 

Dimensión Pedagógica: Involucra las metodologías de enseñanza y aprendizaje que 

afectan directamente el rendimiento y el desarrollo académico del estudiante. Esta 

dimensión examina cómo la entrega del contenido educativo y las estrategias 

pedagógicas impactan la motivación y el engagement del estudiante (Ruidíaz-Gómez 

& Jiménez-Álvarez, 2020). 

El término "adicción tecnológica" ha evolucionado para describir el uso problemático 

y compulsivo de tecnologías digitales, como internet, redes sociales, videojuegos y 

smartphones, que exhibe características similares a otras adicciones 

comportamentales, como la ludopatía. Este concepto abarca comportamientos 

excesivos que interfieren significativamente con la vida diaria de los individuos, 

afectando su bienestar psicológico, social y ocupacional. Kimberly Young (1998) fue 

pionera en la definición y estudio de la adicción a internet, proponiendo criterios 

diagnósticos específicos que incluyen la preeminencia del uso de internet, y la 

incapacidad de reducir su uso a pesar de las consecuencias negativas. Estos criterios 

sentaron las bases para una amplia investigación sobre las adicciones tecnológicas, 

proporcionando un marco conceptual y metodológico para estudios subsecuentes. 

Desde entonces, la investigación ha avanzado considerablemente, identificando 

diversos factores que contribuyen a la adicción tecnológica. Entre estos factores se 

encuentran las características personales, como la baja autoestima, la soledad y la 

búsqueda de gratificación inmediata, así como factores externos, como la 

disponibilidad y accesibilidad de la tecnología. Estudios recientes han destacado la 

relevancia de la teoría del uso y gratificación, que sugiere que las personas recurren 

a la tecnología para satisfacer necesidades psicológicas y emocionales específicas 

(Kuss et al., 2014). 

Además, la adicción tecnológica se ha vinculado con cambios neurobiológicos en el 

cerebro. Investigaciones neurocientíficas han mostrado que el uso excesivo de 

tecnología puede activar los circuitos de recompensa y placer de manera similar a las 

sustancias adictivas, lo que explica en parte la dificultad de los individuos para 

controlar su uso (Turel et al., 2014). Este enfoque neurobiológico ha sido fundamental 
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para comprender los mecanismos subyacentes de la adicción tecnológica y ha abierto 

nuevas vías para el tratamiento y la intervención. 

La adicción tecnológica, definida como la incapacidad para regular el uso de la 

tecnología, conlleva múltiples problemas en diferentes ámbitos de la vida del individuo 

(Paz de Corral, 2010). Este tipo de adicción se caracteriza por un uso compulsivo e 

incontrolado de dispositivos tecnológicos tales como teléfonos móviles, computadoras 

y tabletas, así como de aplicaciones y plataformas en línea que incluyen videojuegos, 

redes sociales y sitios web (García del Castillo, 2013). En particular, los adolescentes 

son especialmente susceptibles a desarrollar esta adicción debido a su fase de 

desarrollo y la prevalencia de la tecnología en su vida diaria (Guzmán & Gélvez, 

2023). La adicción tecnológica puede afectar gravemente su rendimiento académico, 

ya que el tiempo que deberían dedicar a los estudios y a las tareas escolares es 

frecuentemente reemplazado por actividades tecnológicas (Capa et al., 2022). 

Esta adicción no solo impacta en el ámbito académico, sino que también provoca 

tensiones y conflictos en las relaciones familiares y sociales (Ruiz et al., 2016). Los 

adolescentes adictos a la tecnología pueden llegar a aislarse y preferir la interacción 

en el mundo virtual a la interacción en el mundo real, lo que puede aumentar los 

conflictos interpersonales y la alienación social (Huamán et al., 2022). Además, la 

salud física de estos jóvenes también se ve comprometida debido a la reducción de 

horas de sueño, derivada de la continua conexión a dispositivos electrónicos (García 

& Losada, 2022). Esta privación de sueño puede llevar a un cansancio crónico, 

disminuyendo así la capacidad de concentración y afectando el rendimiento en 

diversas actividades diarias (Araque et al., 2021). Los síntomas de irritabilidad y mal 

humor son comunes entre aquellos que sufren de adicción tecnológica, además de 

una debilidad del sistema inmunológico, lo que los hace más vulnerables a 

enfermedades (Caro, 2017).  

La priorización de las actividades en línea sobre las interacciones cara a cara 

contribuye a una mayor tendencia al aislamiento social, lo que puede derivar en una 

sensación de soledad y problemas de autoestima (Benítez et al., 2016). No es solo el 

uso excesivo de la tecnología lo que caracteriza a esta adicción (Miñan et al., 2023), 

sino también la desmedida priorización de las actividades en línea sobre las 

responsabilidades y tareas cotidianas (Pinargote & Cevallos, 2020). Esta preferencia 
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puede llevar a la negligencia de obligaciones importantes, como los deberes 

escolares, actividades extracurriculares y el tiempo de calidad con la familia y amigos 

(Cobis & Viloria, 2022). Con el tiempo, estas conductas pueden provocar serias 

repercusiones en el crecimiento psicológico y social de los adolescentes, impidiendo 

su habilidad para formar y sostener relaciones saludables, así como para afrontar 

adecuadamente los retos de la vida adulta (Oliver, 2016). 

La adicción tecnológica, identificada en la literatura como tecnoadicción, se define 

como una dependencia psicológica hacia dispositivos tecnológicos, que implica un 

uso excesivo y compulsivo de tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

como aplicaciones, redes sociales, videojuegos, entre otras. Esta dependencia no 

solo acarrea consecuencias negativas para la salud del individuo, sino que también 

afecta negativamente su vida social, familiar y escolar (Villavicencio-Ayub & Cazares, 

2021). La adicción tecnológica, por tanto, es reconocida como un comportamiento 

disruptivo que puede comprometer seriamente la funcionalidad y el bienestar de la 

persona. Dimensiones de la adicción tecnológica: Uso excesivo de la tecnología: Esta 

dimensión se refiere a la cantidad desproporcionada de tiempo que el individuo dedica 

al uso de tecnologías, superando un uso convencional o moderado. El tiempo 

invertido en dispositivos tecnológicos interfiere con otras actividades diarias 

esenciales y responsabilidades (Villavicencio-Ayub & Cazares, 2021). Uso 

compulsivo de la tecnología: Caracteriza la incapacidad de la persona para controlar 

sus pensamientos acerca de la tecnología, experimentando una necesidad 

persistente y recurrente de estar conectado, lo cual indica una compulsión. Incluso 

cuando no están en uso directo, estos pensamientos dominan la mente del individuo, 

sugiriendo una obsesión (Villavicencio-Ayub & Cazares, 2021). 

Hipótesis general: Existe relación significativa entre los factores psicosociales y 

adicciones tecnológicas en adolescentes de una Institución Educativa de Piura, 2024. 
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II. METODOLOGÍA  
 

La investigación fue de tipo básica, cuyo principal objetivo es el conocimiento teórico 

(Palomino et al., 2019), sobre los factores psicosociales y su relación con las 

adicciones tecnológicas en adolescentes. No se buscó resolver un problema práctico 

específico, sino generar una comprensión más profunda que pudiera servir como 

base al campo de la investigación. Se adopto un enfoque cuantitativo, lo que implicó 

la recolección de datos numéricos para realizar análisis estadísticos (Ñaupas et al., 

2018). Se diseñaron cuestionarios estructurados que midieron diferentes aspectos de 

los factores psicosociales y las adicciones tecnológicas (uso excesivo de dispositivos 

electrónicos, dependencia de las redes sociales, etc.). El diseño fue no experimental, 

es decir, no se manipularon las variables de manera intencional (Hernández-Sampieri 

& Mendoza, 2018). Se observaron las variables tal como ocurren en la realidad, sin 

intervenir en el entorno de los adolescentes. Esto permitió analizar las variables y su 

relación de manera natural, reflejando las condiciones reales de los participantes. El 

alcance de este estudio fue correlacional, lo que significó que se buscó identificar la 

relación (Carrasco, 2019), entre los factores psicosociales y las adicciones 

tecnológicas. Se utilizaron técnicas estadísticas para calcular los coeficientes de 

correlación entre las variables, determinando si existía una asociación significativa 

entre ellas. Este análisis ayudo a comprender cómo se relacionan estas variables, 

aunque no establece causalidad. El estudio se llevó a cabo con un diseño de corte 

transversal, recolectando datos en un solo punto en el tiempo. Se selecciono una 

muestra representativa de adolescentes de diferentes instituciones educativas, y se 

les administraron los cuestionarios en un momento específico. Este enfoque permitió 

obtener una imagen de la situación actual, proporcionando información valiosa sobre 

cómo se relacionan los factores psicosociales y las adicciones tecnológicas en el 

contexto presente. 

Su diseño es el siguiente: 

Dónde:  

“M” = muestra. 

“V1” = factores psicosociales. 

“r” = relación. 

V1 

M 

V2 

r 

Figura 1 Diseño de investigación 
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“V2” = adicciones tecnológicas. 

Los factores psicosociales se conceptualizan como un conjunto de condiciones 

internas y externas que afectan la salud mental y el desarrollo académico de los 

estudiantes. Estas condiciones están influenciadas por elementos tanto psíquicos 

como sociales que crean situaciones de riesgo, demandando intervenciones 

enfocadas tanto en el individuo como en su entorno. La identificación y gestión de 

estos factores son cruciales para la promoción de un ambiente educativo saludable y 

productivo (Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez, 2020). Sus dimensiones son: 

Dimensión Psíquica: Esta dimensión aborda los aspectos internos del estudiante, 

como sus estados emocionales, niveles de estrés, y salud mental general (Ruidíaz-

Gómez & Jiménez-Álvarez, 2020). Dimensión Psicoambiental: Se refiere a la 

interacción del estudiante con su entorno inmediato y cómo este afecta su bienestar 

psicosocial (Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez, 2020). Dimensión Pedagógica: 

Involucra las metodologías de enseñanza y aprendizaje que afectan directamente el 

rendimiento y el desarrollo académico del estudiante. Esta dimensión examina cómo 

la entrega del contenido educativo y las estrategias pedagógicas impactan la 

motivación y el engagement del estudiante (Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez, 

2020). 

La adicción tecnológica, identificada en la literatura como tecnoadicción, se define 

como una dependencia psicológica hacia dispositivos tecnológicos, que implica un 

uso excesivo y compulsivo de tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

como aplicaciones, redes sociales, videojuegos, entre otras. Esta dependencia no 

solo acarrea consecuencias negativas para la salud del individuo, sino que también 

afecta negativamente su vida social, familiar y escolar (Villavicencio-Ayub & Cazares, 

2021). Dimensiones de la adicción tecnológica: Uso excesivo de la tecnología: Esta 

dimensión se refiere a la cantidad desproporcionada de tiempo que el individuo dedica 

al uso de tecnologías, superando un uso convencional o moderado. El tiempo 

invertido en dispositivos tecnológicos interfiere con otras actividades diarias 

esenciales y responsabilidades (Villavicencio-Ayub & Cazares, 2021). Uso 

compulsivo de la tecnología: Caracteriza la incapacidad de la persona para controlar 

sus pensamientos acerca de la tecnología, experimentando una necesidad 

persistente y recurrente de estar conectado, lo cual indica una compulsión. Incluso 
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cuando no están en uso directo, estos pensamientos dominan la mente del individuo, 

sugiriendo una obsesión (Villavicencio-Ayub & Cazares, 2021). 

Para el estudio se ha considerado una población muestral debido a que el centro 

educativo no cuenta con una población extensa, por lo tanto, se tuvo con muestra a 

80 estudiantes de 3 y 4 grado de secundaria.   

Criterios de Inclusión: Los participantes elegibles para este estudio deben ser 

estudiantes adolescentes, comprendidos entre las edades de 12 y 16 años. Se incluirá 

a los participantes que tienen acceso regular a dispositivos tecnológicos como 

smartphones, computadoras, tablets o consolas de videojuegos, y usar estos 

dispositivos al menos una vez al día. Se trabajará con aquellos adolescentes que 

tengan el consentimiento de sus padres para participar. 

Criterios de Exclusión:  Se excluirá a aquellos estudiantes que no tengan acceso 

regular a dispositivos tecnológicos, ya que su experiencia con la tecnología no sería 

representativa para el propósito del estudio. Además, se excluirán los participantes 

que tengan diagnósticos previos de trastornos psicológicos graves que podrían 

interferir con la evaluación específica de la adicción tecnológica, tales como trastornos 

del espectro autista o trastornos de ansiedad severa. Por último, cualquier estudiante 

o su tutor legal que no otorgue su consentimiento informado será automáticamente 

excluido del estudio. Se utilizará muestreo censal, debido a que se incluyen a toda la 

población como muestra (Ñaupas et al., 2018). Al utilizar este muestreo todos 

participan de la investigación permitiendo tener un panorama amplio y preciso de las 

variables en estudio con lo que se reduce los sesgos mediante una selección parcial.  

Se utilizó como técnica la encuesta que permitió conocer las percepciones de los 

participantes, en este caso lo adolescentes, en este sentido, fue de mucha utilidad 

para el investigador al proporcionarle datos precisos sobre la muestra. En el presente 

estudio, se diseñaron dos instrumentos específicos: uno para evaluar los factores 

psicosociales y otro para medir la adicción a las tecnologías en estudiantes 

adolescentes. Ambos instrumentos fueron estructurados utilizando una escala de 

Likert, que permitió a los participantes expresar sus respuestas. Estos instrumentos 

fueron aplicados tanto de manera individual como grupal, con un tiempo estimado de 

aplicación de 20 minutos por sesión. El primer instrumento, destinado a la evaluación 

de los factores psicosociales, abordo aspectos como el entorno social, el apoyo 
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familiar, las relaciones con pares y el bienestar emocional. El segundo instrumento, 

enfocado en la adicción a las tecnologías, evaluó indicadores como el tiempo de uso, 

la frecuencia de uso, la preferencia tecnológica, la interferencia con actividades 

cotidianas, la necesidad de uso, la pérdida de control, el uso compulsivo, los 

problemas interpersonales y la ansiedad por desconexión. Para asegurar la 

confiabilidad y validez de estos instrumentos, se llevó a cabo una prueba piloto. Esta 

prueba permitió identificar y corregir las preguntas. Además, se sometieron los 

instrumentos a la revisión de expertos para garantizar que las preguntas sean 

pertinentes y adecuadas para medir los constructos definidos. Estas medidas 

aseguraron que los instrumentos utilizados en el estudio fueran precisos y fiables, 

proporcionando datos válidos y útiles para comprender la adicción tecnológica y sus 

factores psicosociales asociados en adolescentes. 

El análisis del estudio se llevó a cabo siguiendo un enfoque sistemático y detallado. 

En primer lugar, se aplicó la estadística descriptiva para identificar y entender los 

niveles de las variables involucradas. A continuación, se utilizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba fue fundamental para establecer la prueba 

estadística más apropiada para analizar los datos. Finalmente, se utilizó la estadística 

inferencial para contrastar las hipótesis planteadas en el estudio. 

En los aspectos éticos se trató con justicia a los participantes, evitando causarles 

daños personales o psicológicos, asimismo, la información que obtuviera de los 

resultados sea tratada con la mayor confidencialidad, se aplicaron procedimientos que 

se enmarcaron en lo moral y ético. Asimismo, se utilizó las normas APA para citar y 

referenciar cumpliendo con lo normado en el campo de la investigación científica. Se 

procedió a realizar el protocolo de consentimiento informado de los participantes para 

garantizar su autonomía en la participación.   
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III. RESULTADOS 
 
Tabla 1 
Prueba de normalidad. 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Adicción tecnológica ,822 80 ,011 

Factores psicosociales ,809 80 ,024 

D1: Psíquica ,871 80 ,025 

D2: Psicoambiental ,855 80 ,015 

D3: Pedagógica ,861 80 ,018 

Nota. Distribución de variable y dimensiones  

 

Debido a la composición del conjunto de datos, que consta de 80 participantes, se 

eligió utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los resultados de esta prueba 

revelaron una significación extremadamente alta, con un nivel inferior al 1% en todas 

las mediciones de las dimensiones y de la variable en estudio, lo que indica una 

distribución anómala de los datos. Como resultado, se decidió emplear la prueba de 

correlación de Spearman como un enfoque alternativo para el análisis. 
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Hipótesis general: 

 
Tabla 2 
Relación entre los factores psicosociales y adicción tecnológica 

  Adicción tecnológica 

Factores 

psicosociales 

Coeficiente Rho Spearman ,843** 

Sig.                ,000 

N    80 

Nota. Aplicación del coeficiente de correlación.  

 
El análisis de la tabla confirma la hipótesis a través del cálculo del coeficiente de 

correlación Rho, que se sitúa en 0.843, indicando una fuerte correlación positiva entre 

las variables estudiadas. La significancia estadística, con un valor de p igual a 0.000, 

menor al 1%, confirma la presencia de una relación entre las variables. Estos 

hallazgos sugieren que un incremento en los factores psicosociales se asocia 

proporcionalmente con un aumento en la adicción tecnológica entre los adolescentes. 

Esta relación sugiere que el entorno social y psicológico de los adolescentes 

desempeña un rol esencial en el desarrollo y la intensificación de su dependencia 

tecnológica. Los factores como el estrés social, la presión de los pares, y el entorno 

familiar pueden influir significativamente en el uso excesivo de la tecnología. Además, 

el estudio resalta la relevancia de considerar estos factores al diseñar intervenciones 

y programas de prevención. Al comprender cómo los aspectos psicosociales afectan 

la adicción tecnológica, los educadores, psicólogos y responsables de políticas 

pueden crear estrategias más efectivas para abordar este problema. Esto puede 

incluir programas de apoyo emocional, talleres de habilidades sociales y la promoción 

de actividades alternativas que reduzcan la dependencia tecnológica.  
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Hipótesis específica 1: 

 
Tabla 3 
Relación entre la psíquica y adicción tecnológica 

  Adicción tecnológica 

Psíquica 

Coeficiente Rho Spearman ,970** 

Sig.               ,000 

N 80 

Nota. Aplicación del coeficiente de correlación.  
 

El análisis de la tabla proporciona evidencia sobre la verificación de la hipótesis, 

mostrando que el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es 0.970, lo cual 

indica una correlación positiva considerable entre las variables. Además, el valor de 

p registrado es 0.000, situándose por debajo del umbral del 1%, confirmando la 

presencia de una relación entre las variables. Estos hallazgos sugieren que un 

incremento en la dimensión psíquica se asocia con un aumento en la adicción 

tecnológica. A medida que ciertos factores psíquicos aumentan, se observa una 

tendencia correspondiente en el incremento de la adicción tecnológica. El estudio 

destaca la necesidad de abordar estos factores psíquicos al diseñar intervenciones y 

programas de prevención. Comprender cómo los estados mentales y emocionales 

afectan el uso excesivo de la tecnología puede ayudar a los profesionales educativos 

y de salud a desarrollar estrategias más efectivas. Esto puede incluir terapia 

psicológica, programas de bienestar mental y actividades que promuevan un equilibrio 

saludable. En resumen, la identificación de esta relación subraya la importancia de 

enfoques integrales para gestionar la adicción tecnológica en los adolescentes, 

enfocándose tanto en los aspectos tecnológicos como en los psíquicos. 
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Hipótesis específica 2: 

 
Tabla 4 
Relación entre la Psicoambiental y la Adicción tecnológica. 

  Adicción tecnológica 

Psicoambiental 

Coeficiente Rho Spearman ,840** 

Sig.               ,000 

N 80 

Nota. Aplicación del coeficiente de correlación.  

 
Los resultados mostrados en la tabla señalan que el coeficiente de correlación (Rho) 

es 0.840, lo que representa una correlación fuerte y positiva. Además, el valor de p 

obtenido es 0.000, siendo menor al umbral del 1%, lo que confirma la relación 

significativa entre las variables estudiadas. Específicamente, estos datos sugieren 

que un incremento en la dimensión psicoambiental está asociado con una mejora 

considerable en la adicción tecnológica. Esta conexión sugiere que, a medida que se 

incrementan los factores relacionados con el entorno psicológico del individuo, hay 

una mejora significativa en la adicción tecnológica. Este hallazgo es significativo y no 

es producto del azar, lo cual confirma que existe una relación genuina entre las 

variables estudiadas. El estudio aporta evidencia valiosa sobre la importancia de 

atender y mejorar los factores psicoambientales para abordar problemas de adicción 

tecnológica, sugiriendo que intervenciones enfocadas en el bienestar psicológico 

pueden ser efectivas para mitigar esta adicción. 
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Hipótesis específica 3: 

 

Tabla 5 

Relación entre la dimensión pedagógica y Adicción tecnológica. 

  Adicción tecnológica 

Pedagógica 

Coeficiente Rho Spearman ,937** 

Sig.               ,000 

N 80 

Nota. Aplicación del coeficiente de correlación.  

 
El análisis de los datos obtenidos para evaluar la hipótesis muestra un coeficiente de 

correlación (Rho) de 0.937, lo que denota una relación positiva. Del mismo modo, el 

valor de significancia de 0.000, que es menor al 1%, confirma una conexión 

estadísticamente significativa entre las variables examinadas. En resumen, se puede 

concluir que un aumento en la dimensión pedagógica está estrechamente relacionado 

con una mejora notable en la adicción tecnológica. La relación identificada subraya la 

necesidad de integrar estrategias pedagógicas efectivas como una parte esencial de 

los programas destinados a abordar la adicción tecnológica. Esto abre nuevas 

oportunidades para futuras investigaciones y la creación de intervenciones educativas 

que puedan ayudar a gestionar mejor la relación de los individuos con la tecnología. 
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IV. DISCUSIÓN  
 

La evaluación del objetivo principal se confirma un Rho= 0.843, y sig.=0.000<1%, 

Estos hallazgos sugieren que un incremento en los factores psicosociales se asocia 

proporcionalmente con un aumento en la adicción tecnológica entre los adolescentes. 

Mora et al. (2022): Este estudio organizó sistemáticamente la información de 

investigaciones empíricas recientes sobre factores psicosociales relacionados con el 

riesgo de adicción a los medios tecnológicos. Utilizando un enfoque cualitativo y 

descriptivo y una revisión bibliográfica sistemática de 21 artículos, se identificaron 

comportamientos, rasgos de personalidad, y contextos sociales como factores 

significativos. Las variables sociodemográficas, como edad y género, también se 

destacaron como importantes. Otros factores considerados incluyeron trastornos 

psicopatológicos, esquemas cognitivos, y autoconcepciones. Se concluye que las 

medidas preventivas en contextos familiares y escolares son cruciales para reducir el 

riesgo de tecnoadicción. México - Fuentes (2022): Este estudio exploró la relación 

entre la autoeficacia y otros factores psicosociales con la incorporación de costumbres 

saludables y la realización de actividad física en estudiantes escolares. Con una 

metodología no experimental y cuantitativa, se encontraron correlaciones positivas 

entre la autoeficacia y los hábitos saludables, mientras que las correlaciones con 

comportamientos sedentarios fueron negativas.. España - Romero et al. (2022): Este 

estudio evaluó la influencia del COVID-19 en la dinámica educativa y variables 

psicosociales de los estudiantes. Con un diseño transversal y una muestra amplia, se 

encontró que la pandemia incrementó el estrés y la incertidumbre, afectando 

negativamente la salud mental y provocando un aumento en el abandono académico. 

Se concluye la importancia de seguir investigando estos efectos para entender mejor 

la repercusión delCOVID-19 en la educación. México - Carrasco et al. (2020): Este 

estudio examinó el vínculo entre el consumo de sustancias psicoactivas, factores 

psicosociales y el desempeño académico de los adolescentes. Utilizando un enfoque 

no experimental y cuantitativo,se determinó que el alcohol y el tabaco eran las 

sustancias de mayor consumo, sin una conexión significativa con el rendimiento 

académico. Se destaca la necesidad de enfoques preventivos en grados escolares 

superiores. Lima - Capa et al. (2022): Este estudio exploró los impactos de un 

programa de prevención en línea sobre la adicción a la tecnología y las disposiciones 

cognitivo-afectivas de los estudiantes. Con un diseño metodológico multifacético, se 
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encontró una reducción significativa en el uso de internet, móviles y videojuegos, y 

una mejora en el compromiso académico y la percepción de eficacia académica. Se 

concluye la eficacia del programa en reducir adicciones tecnológicas y fortalecer 

disposiciones cognitivas y afectivas. Perú - Rivas et al. (2022): Este estudio investigó 

la conexión entre la adicción a internet y la madurez psicológica en adolescentes. Con 

una metodología cuantitativa y descriptiva correlacional, se encontró que la adicción 

a internet varía según la región geográfica, afectando negativamente la madurez 

psicológica. Se concluye que la adicción a internet disminuye la madurez psicológica 

de los adolescentes, afectando su desarrollo personal. Loreto - Apaza et al. (2021): 

Este estudio evaluó los impactos psicosociales del confinamiento durante la pandemia 

en estudiantes universitarios. Con un enfoque cuantitativo y transversal, se 

encontraron altas tasas de estrés, depresión y ansiedad. Se concluye que el 

confinamiento tiene una relación directa con el aumento de problemas psicosociales 

en estudiantes universitarios. Madre de Dios - Estrada et al. (2021): Este estudio 

analizó la relación entre el uso compulsivo de Internet y las competencias sociales en 

los estudiantes. Con una metodología cuantitativa, se encontró una correlación 

negativa entre la adicción a Internet y el desarrollo de habilidades sociales. Se 

concluye que es esencial promover un uso consciente del Internet y actividades que 

fomenten la interacción social.  

Los estudios revisados demuestran que los factores psicosociales tienen un impacto 

significativo en diversas áreas del comportamiento y el bienestar de los estudiantes. 

Desde la adicción a medios tecnológicos hasta la salud mental durante la pandemia, 

estos factores afectan tanto el desarrollo académico como personal de los jóvenes. 

Las investigaciones subrayan la importancia de implementar intervenciones 

educativas que aborden no solo las necesidades académicas, sino también las 

socioemocionales. Fomentar la autorregulación, y un uso equilibrado de la tecnología, 

así como promover la actividad física y hábitos saludables, son estrategias 

fundamentales para mejorar el entorno escolar y reducir problemas como la agresión 

y el consumo de drogas. Estos enfoques integrales pueden contribuir a un desarrollo 

más equilibrado y saludable de los estudiantes, preparándolos mejor para enfrentar 

los desafíos actuales y futuros. 

Teóricamente, Los factores psicosociales abarcan las influencias sociales y 

psicológicas en la salud y bienestar de los adolescentes, como el estrés, el apoyo 
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social, las condiciones de vida, los cambios importantes en la vida y las relaciones 

interpersonales (Barra et al., 2005). El estrés puede provenir de la presión académica, 

las expectativas familiares y las preocupaciones económicas (Berrío & Mazo, 2017). 

El apoyo social, definido como el conjunto de relaciones significativas y de apoyo 

emocional, es vital para el bienestar (Uchino et al., 2018).Cambios vitales, como el 

fallecimiento de un ser querido o una mudanza, pueden influir en el bienestar 

psicológico (Cordero, 2020). Las relaciones interpersonales, que implican la calidad 

de las interacciones con familiares y amigos, son esenciales para el bienestar 

emocional (Ramírez & Tesén, 2022). Desde una perspectiva científica, estos factores 

tienen un impacto significativo en el desarrollo emocional y comportamiento de una 

persona (Miller et al., 1997). Un adecuado apoyo social puede mitigar los efectos 

negativos del estrés y promover la resiliencia (Cohen & Wills, 1994). Los cambios 

vitales pueden ser tanto fuentes de estrés como oportunidades para el crecimiento 

personal (Naranjo, 2009). Relaciones interpersonales saludables son cruciales para 

el bienestar emocional y pueden influir en la conducta y salud de una persona 

(Baumeister & Leary, 1995). En la adolescencia, un periodo de significativas 

transformaciones, la relevancia de estos factores se intensifica (Sanabria & Uribe, 

2010). Los adolescentes son sensibles a las influencias del entorno debido a la 

plasticidad de su desarrollo psicológico y emocional (Uribe et al., 2014). El estrés 

académico, la presión social y las expectativas de rendimiento pueden afectar su 

bienestar (Eccles & Roeser, 2011). El apoyo social de amigos, familia y mentores es 

crucial para su desarrollo saludable (Wentzel & Caldwell, 1997). Las condiciones en 

el hogar y la escuela son determinantes críticos para su bienestar (Bronfenbrenner, 

1979). Los factores psicosociales se conceptualizan como condiciones internas y 

externas que influyen en la salud mental y el desarrollo académico de los estudiantes, 

influidos por elementos psíquicos y sociales que crean situaciones de riesgo, 

requiriendo intervenciones en el individuo y su entorno (Ruidíaz-Gómez & Jiménez-

Álvarez, 2020). Las dimensiones de los factores psicosociales incluyen la dimensión 

psíquica (estados emocionales, estrés y salud mental), la dimensión psicoambiental 

(interacción con el entorno) y la dimensión pedagógica (metodologías de enseñanza 

y su efecto en el desempeño académico). La adicción tecnológica, definida como el 

uso compulsivo de tecnologías digitales, muestra características similares a otras 

adicciones comportamentales. Este comportamiento excesivo interfiere 

significativamente con la vida diaria, afectando el bienestar psicológico, social y 
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ocupacional (Young, 1998). Factores personales como baja autoestima, soledad y 

búsqueda de gratificación inmediata, junto con la disponibilidad de tecnología, 

contribuyen a la adicción tecnológica (Kuss et al., 2014). La investigación 

neurocientífica ha demostrado que el uso excesivo de tecnología activa los circuitos 

de recompensa del cerebro de manera similar a las sustancias adictivas (Turel et al., 

2014). La adicción tecnológica afecta gravemente el desempeño académico y las 

interacciones sociales de los adolescentes, provocando tensiones familiares y 

sociales, aislamiento social y problemas de salud física (Guzmán & Gélvez, 2023). 

Los adolescentes adictos a la tecnología pueden mostrar síntomas de irritabilidad, 

debilidad del sistema inmunológico y privación de sueño, lo que disminuye su 

capacidad de concentración (Capa et al., 2022; Araque et al., 2021). La priorización 

de actividades en línea sobre interacciones cara a cara puede contribuir al aislamiento 

social y problemas de autoestima (Benítez et al., 2016). La adicción tecnológica, o 

tecnoadicción, implica un uso excesivo y compulsivo de TIC, afectando 

negativamente la salud, vida social, familiar y escolar del individuo (Villavicencio-Ayub 

& Cazares, 2021). Las dimensiones de la adicción incluyen el uso excesivo de la 

tecnología, que interfiere con actividades diarias esenciales, y el uso compulsivo, 

caracterizado por la incapacidad de controlar los pensamientos sobre la tecnología 

(Villavicencio-Ayub & Cazares, 2021). 

En resumen, los factores psicosociales y la adicción tecnológica impactan 

profundamente el bienestar y desarrollo de los adolescentes. Factores como el estrés, 

el apoyo social y las relaciones interpersonales son cruciales para el desarrollo 

emocional y comportamiento. Un adecuado apoyo social y relaciones saludables 

pueden mitigar los efectos negativos del estrés y promover la resiliencia. La adicción 

tecnológica, caracterizada por un uso compulsivo de tecnologías digitales, afecta 

negativamente el rendimiento académico, las relaciones sociales y la salud física de 

los adolescentes. La identificación y gestión de estos factores son esenciales para 

promover un ambiente educativo saludable y productivo, siendo cruciales las 

intervenciones educativas y preventivas que aborden tanto las necesidades 

académicas como socioemocionales, promoviendo un uso equilibrado de la 

tecnología y fortaleciendo el apoyo social y las relaciones interpersonales. 

En el primer objetivo específico, se confirma un Rho= 0.970, y sig.=0.000<1%, Estos 

hallazgos sugieren que un incremento en la dimensión psíquica se asocia con un 
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aumento en la adicción tecnológica. Este hallazgo se relaciona significativamente con 

el estudio de Mora et al. (2022), que sistematizó investigaciones empíricas sobre 

factores psicosociales vinculados a la tecnoadicción. El estudio identificó que tanto 

las características comportamentales como los rasgos de personalidad son factores 

significativos en el desarrollo de la adicción tecnológica. Además, destacó la 

importancia de variables sociodemográficas, como la edad y el género, así como la 

influencia del contexto social. La correlación encontrada en el presente estudio 

subraya la importancia de estos factores psicosociales, alineándose con la conclusión 

del antecedente sobre la necesidad de implementar medidas preventivas desde 

edades tempranas para reducir el riesgo de tecnoadicción. Asimismo, Ruidíaz-Gómez 

& Jiménez-Álvarez. (2020) menciona que la dimensión psíquica aborda los aspectos 

internos del estudiante, como sus estados emocionales, niveles de estrés, y salud 

mental general. 

Este hallazgo refuerza la necesidad de implementar medidas preventivas desde 

edades tempranas, considerando aspectos como características comportamentales, 

rasgos de personalidad y variables sociodemográficas. Es fundamental identificar y 

tratar estos factores desde una etapa temprana para evitar que los comportamientos 

problemáticos se arraiguen y se conviertan en adicciones tecnológicas. Además, 

destaca la relevancia de abordar los estados emocionales, niveles de estrés y salud 

mental general de los estudiantes, ya que estos elementos internos juegan un papel 

crucial en la susceptibilidad a desarrollar adicciones. La implementación de 

programas educativos y de apoyo que fomenten la resiliencia emocional, el manejo 

del estrés y la salud psicológica pueden ser cruciales para reducir el riesgo de 

tecnoadicción y fomentar un desarrollo saludable y equilibrado en los jóvenes. 

En el segundo objetivo específico, se confirma un Rho= 0.840, y sig.=0.000<1%, 

Específicamente, estos datos sugieren que un incremento en la dimensión 

psicoambiental está asociado con una mejora considerable en la adicción tecnológica. 

Este hallazgo se relaciona con el estudio de Fuentes (2022), que exploró cómo la 

autoeficacia y otros factores psicosociales se asocian con la adopción de costumbres 

saludables y la actividad física en escolares, por lo cual este estudio reveló que 

factores como la autoeficacia y los hábitos alimenticios saludables están 

positivamente correlacionados con la actividad física, destacando la influencia de 

estos factores en la incorporación de prácticas de vida saludables. De manera similar, 
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la dimensión psicoambiental, que incluye el entorno inmediato y sus influencias, 

parece ejercer una influencia notable en la disminución de la adicción tecnológica, 

subrayando la importancia de un enfoque integral que considere tanto los factores 

individuales como los ambientales en la promoción de comportamientos saludables. 

Asimismo, Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez. (2020) menciona que la dimensión 

psicoambiental se refiere a la interacción del estudiante con su entorno inmediato y 

cómo este afecta su bienestar psicosocial. 

La interacción del estudiante con su entorno inmediato juega un papel crucial en su 

bienestar psicosocial, ya que factores como el apoyo social, las condiciones del hogar, 

y las relaciones con compañeros y maestros influyen directamente en su salud mental 

y emocional. Esta interconexión subraya la necesidad de un enfoque integral que no 

solo se centre en las características individuales del estudiante, como su autoeficacia 

y hábitos personales, sino también en los elementos ambientales que lo rodean. 

Incluir tanto aspectos individuales como ambientales es esencial para fomentar 

comportamientos saludables y reducir la adicción a la tecnología, creando un entorno 

que apoye el desarrollo equilibrado y sostenible del estudiante. Esto implica diseñar 

intervenciones educativas y programas de apoyo que promuevan un uso responsable 

de la tecnología, refuercen las relaciones positivas y proporcionen recursos 

adecuados para manejar el estrés y las demandas académicas y sociales. 

En el tercer objetivo específico, se confirma un Rho= 0.937, y sig.=0.000<1%, En 

resumen, se puede concluir que un aumento en la dimensión pedagógica está 

estrechamente relacionado con una mejora notable en la adicción tecnológica. Este 

hallazgo se relaciona con el estudio de Romero et al. (2022), que evaluó cómo el 

COVID-19 ha influenciado la dinámica educativa y el impacto de diversas variables 

psicosociales y sociodemográficas, este estudio reveló que la pandemia incrementó 

los niveles de estrés e incertidumbre, afectando adversamente la salud mental de los 

estudiantes y aumentando el abandono académico. La correlación encontrada en el 

presente estudio subraya la importancia de considerar la dimensión pedagógica, ya 

que un entorno educativo adaptado y de calidad puede mitigar los efectos negativos 

asociados con la adicción tecnológica. Integrar estrategias pedagógicas efectivas y 

apoyar a los estudiantes en el contexto educativo puede ser crucial para abordar tanto 

la salud mental como la retención estudiantil. Asimismo, Ruidíaz-Gómez & Jiménez-

Álvarez. (2020) menciona que la dimensión  pedagógica involucra las metodologías 
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de enseñanza y aprendizaje que afectan directamente el rendimiento y el desarrollo 

académico del estudiante. Esta dimensión examina cómo la entrega del contenido 

educativo y las estrategias pedagógicas impactan la motivación y el engagement del 

estudiante. 

La correlación entre la dimensión pedagógica y la reducción de la adicción tecnológica 

indica que un enfoque educativo que considere las metodologías de enseñanza y el 

aprendizaje puede ser crucial para fomentar un entorno académico saludable. Este 

enfoque no solo fomenta la motivación y el involucramiento de los estudiantes, sino 

que también puede reducir el abandono académico y promover un desarrollo integral, 

asegurando que los estudiantes obtengan el apoyo necesario para superar los 

desafíos tanto académicos como emocionales.   



28 
 

V. CONCLUSIONES  
 

1. Se concluye que un Rho= 0.843, y sig.=0.000<1%, Estos hallazgos sugieren 

que un incremento en los factores psicosociales se asocia proporcionalmente 

con un aumento en la adicción tecnológica entre los adolescentes. 

 

2. Se determina que un Rho= 0.970, y sig.=0.000<1%, Estos hallazgos sugieren 

que un incremento en la dimensión psíquica se asocia con un aumento en la 

adicción tecnológica. 

 

3. Se establece que un Rho= 0.840, y sig.=0.000<1%, Específicamente, estos 

datos sugieren que un incremento en la dimensión psicoambiental está 

asociado con una mejora considerable en la adicción tecnológica. 

 

4. Se concluyo que un Rho= 0.937, y sig.=0.000<1%, En resumen, se puede 

concluir que un aumento en la dimensión pedagógica está estrechamente 

relacionado con una mejora notable en la adicción tecnológica. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Recomendar al director proporcionar capacitación continua a los docentes 

sobre cómo identificar y manejar los factores psicosociales que pueden 

contribuir a la adicción tecnológica. Los docentes deben estar equipados con 

herramientas y estrategias para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades de autorregulación y manejo del estrés (Ortiz et al., 2020). La 

capacitación también debe incluir el uso de tecnologías educativas de manera 

equilibrada y saludable. 

2. Recomendar a los docentes promover la participación en actividades físicas y 

recreativas puede contribuir a disminuir la dependencia de la tecnología. La 

actividad física no solo favorece la salud corporal, sino que también ofrece 

beneficios importantes para la salud psicológica, proporcionando una 

alternativa saludable al uso excesivo de dispositivos tecnológicos (Mayorga et 

al., 2020). 

3. Recomendar a los docentes llevar a cabo evaluaciones periódicas del entorno 

escolar para identificar y abordar factores que puedan contribuir al estrés y la 

ansiedad entre los estudiantes. Las encuestas y grupos focales pueden 

proporcionar información valiosa sobre cómo mejorar el ambiente escolar y 

apoyar el bienestar psicoambiental de los estudiantes (Villalobos & Riquelme, 

2022). 

4. Recomendar a los docentes fomentar un ambiente de apoyo y respeto en el 

aula, donde los alumnos se perciban valorados y escuchados. Un entorno 

positivo puede disminuir el estrés y la ansiedad, factores que contribuyen a la 

adicción tecnológica. Los docentes deben promover la comunicación abierta y 

brindar apoyo emocional a sus estudiantes  (Torres et al., 2022).
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ANEXO  

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones 
 

Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Factores 
psicosociales  

Los factores psicosociales se 
conceptualizan como un conjunto de 
condiciones internas y externas que 
afectan la salud mental y el desarrollo 
académico de los estudiantes. Estas 
condiciones están influenciadas por 
elementos tanto psíquicos como sociales 
que crean situaciones de riesgo, 
demandando intervenciones enfocadas 
tanto en el individuo como en su entorno. 
La identificación y gestión de estos factores 
son cruciales para la promoción de un 
ambiente educativo saludable y productivo 
(Ruidíaz-Gómez & Jiménez-Álvarez, 2020). 

Se elaborará 
un 
cuestionario 
de factores 
psicosociales 
para medir la 
variable  

Psíquica  Estrés emocional 1, 2  
 
 
 
Ordinal  

Autoestima 3, 4 

Estado de ánimo 5, 6 

Psicoambiental  Relaciones con compañeros 7, 8 

Ambiente familiar 9, 10 

Entorno escolar 11, 12 

Pedagógica  Métodos de enseñanza 13, 14 

Relación con profesores 15, 16 

Estrategias de aprendizaje 17, 18 

Adicción 
tecnológica  

La adicción tecnológica, identificada en la 
literatura como tecnoadicción, se define 
como una dependencia psicológica hacia 
dispositivos tecnológicos, que implica un 
uso excesivo y compulsivo de tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), 
como aplicaciones, redes sociales, 
videojuegos, entre otras. Esta dependencia 
no solo acarrea consecuencias negativas 
para la salud del individuo, sino que 
también afecta negativamente su vida 
social, familiar y escolar (Villavicencio-Ayub 
& Cazares, 2021). 

Se elaborará 
un 
cuestionario 
de adicción 
tecnológica 
para medir la 
variable 

Uso excesivo de la 
tecnología  

Tiempo de uso 1, 2  
 
Ordinal  

Frecuencia de uso 3, 4 

Preferencia tecnológica 5, 6 

Interferencia con actividades 7, 8 

Uso compulsivo de 
la tecnología 

Necesidad de uso 9, 10 

Pérdida de control 11, 12 

Uso compulsivo 13, 14 

Problemas interpersonales 15, 16 

Ansiedad por desconexión      17, 18 

 



 
 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de factores psicosociales 

Instrucciones: 

Este cuestionario tiene como objetivo evaluar los factores psicosociales que pueden 

influir en el entorno educativo. Se le pide que responda a cada una de las afirmaciones 

seleccionando la opción que mejor describa su frecuencia de ocurrencia. Por favor, 

lea cada ítem cuidadosamente y marque su respuesta según la siguiente escala: 

Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Dimensión Ítem siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 

Psíquica Me siento abrumado por las tareas 
escolares 

   

Siento ansiedad antes de los 
exámenes 

   

Me siento seguro de mis 
capacidades académicas 

   

Tengo confianza en mi rendimiento 
escolar 

   

Me siento triste sin razón aparente    

Tengo dificultades para disfrutar de 
las actividades 

   

Psicoambiental Tengo buena relación con mis 
compañeros de clase 

   

Me siento apoyado por mis 
compañeros 

   

Recibo apoyo de mi familia para mis 
estudios 

   

Mi familia entiende mis necesidades 
académicas 

   

El ambiente en la escuela es 
positivo y estimulante 

   

Me siento seguro en mi entorno 
escolar 

   

Pedagógica Los métodos de enseñanza 
utilizados son efectivos 

   

Los profesores explican bien los 
temas 

   

Me siento apoyado por mis 
profesores 

   

Puedo hablar con mis profesores 
sobre mis dificultades 

   

Utilizo técnicas de estudio que me 
ayudan a aprender 

   

Me organizo bien para estudiar    

 

 



 
 

 

FICHA TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de factores psicosociales 

Fecha de Creación:           2024 

Autor(es):       Rivera Ramos Ronald Roy 

Procedencia  Perú 

Administración  Grupal o individual  

Tiempo de aplicación  20 minutos  

Número de Ítems/Preguntas:   18 ítems 

Ámbito de aplicación: Las escuelas  

Significación: 
Sus dimensiones son: Psíquica. Psico 
ambiental, Pedagógica  
 
 

Objetivo: Medir los factores psicosociales de los 
estudiantes 

Escala de Respuestas:        Siempre (3), a veces (2), nunca (1) 

Niveles:   Alto medio bajo  

Confiabilidad: Sera por la aplicación de una prueba piloto  

Validez contenida Será revisada por expertos en la materia 



 
 

 

Cuestionario de adicción a las tecnologías 

Instrucciones: 

Este cuestionario tiene como objetivo evaluar la adicción a las tecnologías. Se le pide 

que responda a cada una de las afirmaciones seleccionando la opción que mejor 

describa su frecuencia de ocurrencia. Por favor, lea cada ítem cuidadosamente y 

marque su respuesta según la siguiente escala: 

 Siempre (3) 

 A veces (2) 

 Nunca (1) 

Dimensión Ítem Siempre 

(3) 

A veces 

(2) 

Nunca (1) 

Uso excesivo 

de la tecnología 

Paso más de 3 horas diarias usando tecnología    

Utilizo dispositivos electrónicos hasta altas horas de la 

noche 

   

Uso tecnología en cualquier momento libre que tengo    

Recurro a la tecnología en cada pausa durante el día    

Prefiero usar dispositivos electrónicos en lugar de 

interactuar con personas en persona 

   

Encuentro más entretenimiento en la tecnología que en 

otras actividades 

   

Mi uso de tecnología interfiere con mis tareas diarias    

He dejado de participar en actividades recreativas 

debido al uso de tecnología 

   

Uso 

compulsivo de 

la tecnología 

Me siento inquieto si no puedo usar mi dispositivo 

electrónico 

   

Siento la necesidad de verificar constantemente mis 

redes sociales 

   

No puedo reducir el tiempo que paso en tecnología, 

aunque lo intente 

   

Me resulta difícil dejar de usar la tecnología, incluso 

cuando debería 

   

Uso tecnología incluso en situaciones inapropiadas (ej. 

durante comidas) 

   

Me resulta imposible ignorar una notificación en mi 

dispositivo 

   

Mi uso de tecnología ha causado conflictos con amigos 

o familiares 

   

He tenido problemas en el trabajo o en la escuela por 

el uso excesivo de tecnología 

   

Me siento ansioso cuando no tengo acceso a la 

tecnología 

   

Me preocupo constantemente por quedarme sin 

batería en mis dispositivos 

   

 



 
 

 

FICHA TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de adicción a las tecnologías 

Fecha de Creación:           2024 

Autor(es):       Rivera Ramos Ronald Roy 

Procedencia  Perú 

Administración  Grupal o individual  

Tiempo de aplicación  20 minutos  

Número de Ítems/Preguntas:   18 ítems 

Ámbito de aplicación: Las escuelas  

Significación: 
Sus dimensiones son: Psíquica. Psico 
ambiental, Pedagógica  
 
 

Objetivo: Medir los factores psicosociales de los 
estudiantes 

Escala de Respuestas:        Siempre (3), a veces (2), nunca (1) 

Niveles:   Alto medio bajo  

Confiabilidad: Sera por la aplicación de una prueba piloto  

Validez contenida Será revisada por expertos en la materia 



 
 

Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos para la recolección de datos  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Resultados de análisis de consistencia interna 

Confiabilidad del cuestionario factores psicosociales 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha  

Cronbach  N de elementos 

,810 18 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 45.50 50.489 0.629 0.817 

P2 46.00 58.556 0.259 0.824 

P3 45.90 54.211 0.580 0.807 

P4 45.90 57.100 0.418 0.816 

P5 45.50 58.167 0.443 0.815 

P6 45.80 51.844 0.739 0.807 

P7 46.00 58.556 0.259 0.824 

P8 45.90 54.211 0.580 0.807 

P9 45.90 57.100 0.418 0.816 

P10 45.50 58.167 0.443 0.815 

P11 45.80 51.844 0.739 0.807 

P12 45.90 54.211 0.580 0.807 

P13 45.50 58.167 0.443 0.815 

P14 45.80 51.844 0.739 0.807 

P15 46.00 58.556 0.259 0.824 

P16 45.80 51.844 0.739 0.807 

P17 45.50 58.167 0.443 0.815 

P18 46.00 54.111 0.545 0.809 

 

 

 

 

 



 
 

Confiabilidad de adicción a las tecnologías 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha  

Cronbach  N de elementos 

,879 18 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 46.00 52.000 0.640 0.830 

P2 46.20 59.500 0.270 0.837 

P3 46.10 55.000 0.590 0.820 

P4 46.10 57.500 0.430 0.830 

P5 46.00 59.000 0.450 0.829 

P6 46.10 53.000 0.750 0.820 

P7 46.20 59.500 0.270 0.837 

P8 46.10 55.000 0.590 0.820 

P9 46.10 57.500 0.430 0.830 

P10 46.00 59.000 0.450 0.829 

P11 46.10 53.000 0.750 0.820 

P12 46.10 55.000 0.590 0.820 

P13 46.00 59.000 0.450 0.829 

P14 46.10 53.000 0.750 0.820 

P15 46.20 59.500 0.270 0.837 

P16 46.10 53.000 0.750 0.820 

P17 46.00 59.000 0.450 0.829 

P18 46.00 54.111 0.545 0.809 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Consentimiento o asentimiento informado UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Reporte de similitud de software Turnitin 

  



 
 

Anexo 7: Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación   

 

 

 


