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RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigación es determinar la relación entre impulsividad, 

adicción a redes sociales y soporte social en estudiantes de secundaria, en la población de 

adolescentes de la ciudad de Lima, en el distrito de Santa Anita del nivel secundario de 

primero a quinto en edad de 12 a 17 años. Los participantes son 160 estudiantes de ambos 

sexos (Masculino=78) (Femenino=82). En los resultados, el alfa de Omega de McDonal's 

de la primera variable CAPIA=.78, la segunda ARS=.70 y la tercera SSRP=.89, indica que 

la consistencia es aceptable. Se ha encontrado que si existe correlación entre impulsividad 

y adicción a redes sociales (r=.248**, p<.002), pero no se halla correlación entre soporte 

social (r=-.064, p>.422) y adicción a redes soles (r=.017, p>.836) (p>.05).  

Palabra clave: Impulsividad, Adicción a Redes Sociales, Soporte Social 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research work is to determine the relationship between impulsivity, 

addiction to social networks and social support in secondary school students, in the 

adolescent population of the city of Lima, in the district of Santa Anita from the secondary 

level from first to fifth in age 12 to 17 years.  The participants are 160 students of both 

sexes (Male = 78) (Female = 82). In the results, the McDonald’s Omega alpha of the first 

variable CAPIA = .78, the second ARS = .70 and the third SSRP = .89, indicates that the 

consistency is acceptable. It has been found that there is a correlation between impulsivity 

and addiction to social networks (r = .248 **, p <.002), but there is no correlation between 

social support (r = -. 064, p> .422) and addiction to social networks (r = .017, p> .836) (p> 

.05).  

 

Keyword: Impulsivity, Social Network Addiction, Social Support 
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El comportamiento del ser humano es distinto, esto se hace visible ante la sociedad con 

reacciones inesperadas. Según los especialistas de Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef, 2015), el 13.3% de los adolescentes carecen de apoyo por parte de sus 

progenitores, siendo significativos los problemas de control, de tal manera carecen de 

afecto durante el desarrollo de la adolescencia. Por consiguiente, Haro et al (2004) 

manifiestan que el hombre está inmerso en diversas realidades, lo cual hace participe 

con su manera de obrar, mostrando esa esencia de comportamiento en cada escenario 

con una visión distorsionada, procesando información con voluntad quebrantable ante 

las razones ilógicas y evidenciando dificultad en sí misma, llegando a lastimar al 

entorno que lo rodea. En lo que respecta a la población que se busca analizar, para Caña 

et al (2015), los cambios en la adolescencia son periodos críticos, porque no son 

comprendidos por los demás, en el desarrollo hacia una libertad con comportamientos 

inesperables para los padres. Son las conductas negativas que resaltan por medio de sus 

actos inconscientes, sin la necesidad de asumir ciertas decisiones que pueden ser 

perjudiciales. Ante ello, demuestran ciertos grados de impulsividad afectando sus 

relaciones interpersonales con los demás.  

 Según Jasso et al (2017) en el estudio realizado en México, menciona que:  el 

90% de los internautas utilizan las redes sociales, el 73% se conectan por los celulares y 

el 42% por la computadora, mientras el 52% por las tablets. De ese grupo el 39% de los 

adolescentes se relacionan mediante la red social; mientras para Ticona y Ramos (2015) 

en el Perú el uso de las redes sociales se ha vuelto común entre la población con 90% de 

suscriptores, con diferentes comportamientos de los 5.8 millones de usuarios activos 

durante el 2014, donde la red social más utilizada es el Facebook por los adolescentes. 

También muchos de los usuarios tienen identidad falsa, estableciendo el uso o abuso en 

exceso en las redes sociales. Sólo en el Perú hay un crecimiento del 17% en adherirse al 

mundo virtual, por ello los especialistas del Ministerio de Salud (Minsa, 2017) explican 

los riesgos que se pueden obtener con una mala asesoría y falta de soporte social en la 

vida de los adolescentes por el desinterés del progenitor. En el 2012, el 11.9% de los 

escolares obtuvieron drogas mediante el internet, 45.9% empezaron a tener contacto con 

personas desconocidas mayores que ellos, el 24.3% de los escolares comenzaron una 

relación mediante el internet, el 13.4% han tenido propuestas para tener relaciones 

sexuales con personas desconocidas, 8.5% empezaron con el cibersexo a distancia y el 

8.6% los estudiantes comenzaron tener relaciones sexuales con personas que conocieron 
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por el internet. Ante esta situación, Shisco (2013) explica que el soporte social en los 

adolescentes es un medio para afrontar diversas dificultades que se presentan, por lo que 

florece oportunidades de emitir emociones positivas ante situaciones que le generan un 

gozo que estimulan a la vez confianza en sí mismo y hacia los demás, mejorando la 

calidad de vida en una sociedad muy agresiva sin control. Por esa razón Nunes et al 

(2012), afirma que la calidad de la relación padre y adolescente es signo de bienestar y 

seguridad; implica que hay la capacidad de resolución de problemas, bajo una guía y 

orientación ante las dificultades, facilitando la estabilidad y equilibrio del soporte 

emocional. 

 Por lo expuesto, el estudio es trascendental, ya que, algunos padres de familia y la 

sociedad no aceptan la realidad, obstaculizando el desarrollo de los adolescentes en 

materia de manejar el grado de impulsividad, adicciones a las redes sociales y el soporte 

social, a lo que, se debe tener en cuenta el desarrollo del estudiante que permita 

confianza en sí mismo. 

 Mo et al (2018) realizaron una investigación titulado El papel del soporte social 

en la desregulación de las emociones y la adicción a internet entre los adolescentes 

chinos: un modelo de ecuación estructural, cuyo objetivo fue examinar la asociación 

entre emoción desregulación, soporte social y adicción a internet en estudiantes de 

secundaria de Hong Kong. la muestra es 862 estudiantes del grado 7, es decir, 1 y 2 de 

secundaria de 4 escuelas, cuyas edades de la población fluctúan entre los 10 a 17 años; 

el 54.2% fueron hombres y el 45.6%, mujeres de la cuidad de Hong Kong. Se concluyó 

que el resultado es el tiempo que dedican los estudiantes, donde el 52.1% son 

adolescentes que pasaron más de 11 horas en el internet por semana. Así mismo, indicó 

una relación inversa de la adicción al internet hacia el soporte social (r=-.18, p<.001); 

que afecta las emociones.  

Para Kurtz y Zavala (2016) investigaron la importancia del soporte social y la coerción 

para el riesgo de impulsividad y la delincuencia Juvenil; la incapacidad de lograr 

objetivos valorativos positivamente, la perdida posible o real de estímulos 

positivamente valorados y la presentación de estímulos nocivos. Se contó con una 

población de 12 a 17 años, pero la muestra tomada fue de 13 a 14 años (M=13.82 años). 

Se concluyó que la impulsividad correlaciona con el apoyo de la madre (r=-.139***, 

p<.001) y el apoyo del padre (r=-.065, p<.001). 
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 La teoría de la impulsividad según Celma (2015), es aquella acción o acto que se 

ejecuta mediante una incitación externa o interna. En consecuencia, hay una respuesta 

negativa inmediata no planificada, sensación de culpa luego de realizar el acto y la 

conducta empeora en situaciones de ansiedad. Por lo tanto, Sánchez et al (2013) explica 

que el término de impulsividad, etimológicamente proviene del latín impulsus- es el 

acto premeditado o espontáneo. Por consiguiente, Squillace et al (2011) hace la 

referencia que impulsividad está vinculado a la personalidad en sus aspectos 

introvertidos y extrovertidos, por lo que se manifiesta mediante los comportamientos en 

relación a los estados de ánimos en un contexto determinado, así se previene cualquier 

alteración posible que pueda surgir en el ser humano. Sin embargo, Tashjian et al 

(2017) afirman que la inhibición del sueño en los adolescentes, afecta la corteza 

prefrontal perdiendo la capacidad de control del comportamiento. En consecuencia, 

desde el punto neuroanatomía, en base a los neurotransmisores, se halla que la 

serotonina y dopamina están comprometidas y relacionadas en el comportamiento 

impulsivo, dado que, al disminuir su actividad inhibitoria, ésta aumenta el grado de 

acciones involuntarias y persistentes.  

 La teoría de Cloninger (2003), los rasgos son las características inherentes a la 

personalidad que influye en el comportamiento del individuo en forma consciente en 

situaciones de tensión. En comparación, según Pedrero (2009) refiere que impulsividad, 

es la acción de realizar un acto sin tener que razonar ante el fenómeno que sucede. Esta 

teoría está dividida en dos aspectos: a) la impulsividad funcional es la necesidad de 

toma de decisiones que favorece al individuo, es decir, esto implica los posibles riesgos 

que puede contraer, b) la impulsividad disfuncional son las decisiones que no analiza ni 

reflexiona ni se utiliza ninguna estrategia posible que implican éxitos en el futuro. En 

otras palabras, según Posada (2016), la esencia del ser humano está bajo la conducción 

del intelecto durante la vida, va ordenando mediante conceptos básicos que se 

configuran con la realidad, a la vez existe el mundo subjetivo. Por ello, hay límites en el 

comportamiento mediante ideas concretas que superan pensamientos confusos sin 

contenidos. En ocasiones el individuo posee una abstracción errónea ingresando a un 

mundo sin control de las emociones negativas, causándose daño sin darse cuenta, y así 

sucesivamente para Medina et al (2015) la impulsividad no es la predisposición de 

pensar ni actuar frente a una situación, es decir no se llega a planificar un hecho, sino es 

una reacción a estímulos internos y externos, lo que también genera un procesamiento 
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previo a las informaciones por medio de la percepción. Por lo tanto, si un individuo 

carece en ese momento de la capacidad de reflexión, no valorará los posibles riesgos y 

consecuencias. 

 Para Echeburúa (2012) la adicción a redes sociales es el comportamiento 

repetitivo de la conducta que causa daño en la vida social del individuo, estableciendo 

una vulnerabilidad en sí mismo. Por otro lado, Araujo (2016) sostiene que el uso de las 

redes sociales son herramientas de comunicación que favorecen el intercambio socio-

cultural, emocional y pensamientos. Por el contrario, Barnes et al (2019) afirman que 

las personas experimentan niveles altos de adicción afectando el sistema nervioso 

central, es decir, fomentan conductas problemáticas y un bajo rendimiento en las 

actividades incrementando niveles altos de obsesión. Por consiguiente, para Nie et al 

(2019) es la incapacidad de controlar el uso y además hay una disfunción en el aspecto 

emocional y mental. Es decir, hay constantes cambios de estados de ánimos y baja 

tolerancia a la frustración, por ese motivo, según Cia (2013) afirma que los individuos 

adictos experimentan una preocupación exagerada con poca dominación y autocontrol 

sobre sí mismo, basándose en situaciones irreales y muestras de ansiedad e irritabilidad; 

visualizando un aislamiento paulatino. Como consecuencia, hay dificultades en las 

relaciones interpersonales.  

 El Modelo de Adicción Biopsicosocial de Griffiths (2005) ha sido determinado 

por las conductas anormales e inusuales del ser humano, aquellas como: el aislamiento, 

baja eficacia, deserción escolar por tomar como prioridad el equipo tecnológico. 

También establece las siguientes conductas para que se cumpla el modelo 

biopsicosocial: a) Saliencia: Pretende establecer como prioridad el uso del aparato 

electrónico para actualizar y conocer las novedades de sus contactos en las redes 

sociales. b) Cambio de humor: Al experimentar el uso de las redes sociales se 

desencadena un estado de calma, únicamente cuando está en contacto con las redes. c) 

Síndrome de Abstinencia: Incomodidad física, psicológica, social y familiar que 

consiste en tener la necesidad de ingresar a examinar las redes sociales. d) Conflicto: A 

nivel interpersonal e intrapersonal por ser consciente de que existe un problema que 

afecta su entorno social. Sin embargo, no tiene la capacidad de controlar esta conducta. 

e) Recaída: Surge posterior al periodo de abstinencia cuando se ha abandonado el 

dispositivo electrónico y tiende a utilizarlo nuevamente para saciar el deseo.  
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 Herrera et al (2010) afirman que el uso excesivo de tiempo es la interacción que 

se ejecuta en tres momentos: 1) Internet y Redes sociales: El crecimiento del internet se 

ha duplicado permitiendo el acceso a todos y que se vuelto indispensable mediante las 

redes sociales como Facebook, twitter, etc. 2) Facebook como red social los jóvenes 

interactúan mostrando diversas conductas, a la vez hay una sustitución de amigos. En 

consecuencia, las relaciones sociales se vuelcan en mundo virtual. 3) Adicción a 

Facebook: Los adolescentes en la actualidad se han vuelto dependiente, como 

consecuencia resaltan alteraciones en sus comportamientos en un exceso uso de la red 

social. También hay una pérdida de control de sí mismo.  

 En la teoría de Cobb (1976) el conocimiento de que otras personas se interesan y 

hay un afecto valoración hacia ellos, en contraste con el soporte emocional diario según 

Lemos y Fernández (1990) afirman que tiene un vínculo con la red social que mejora un 

aspecto de la vida del individuo, proporciona seguridad, autonomía y confianza para un 

desempeño mediante el uso de las cualidades ante circunstancias que implican crítica 

respecto a las comunicaciones negativas o positivas. Por el contrario, el soporte 

emocional orientado al problema según Estévez y Jiménez (2017) es la violencia que 

sufren los adolescentes en su etapa, la inadecuada percepción y comprensión de los 

padres hacía ellos. Dicho de otra manera, no son aceptados desde ese momento, 

estableciendo dos realidades paralelas en la familia y en su entorno social próximo, 

dado que, compensa experiencia de confort que no existe en la familia. Mientras que  

Bardosa et al  (2015) afirman que los padres tienen que establecer relaciones positivas 

que favorecen el desarrollo completo del adolescente, entonces Orcasita y Uribe (2010) 

sostienen que el apoyo social  no es una interacción subjetiva ante un grupo de 

individuos, sino, es la esencia de  consolidar puntos que permite el desarrollo adecuado 

del hombre: a) El consolidar los afectos parentales manteniendo una relación entre los 

miembros de la familia es dar y recibir en los diversos soportes que  permiten tener una 

personalidad única sin cambios que cause inestabilidad en sí mismo. b) El consolidar la 

aceptación por los grupos en el aspecto del bienestar social sin distinguir su formación 

académica y cultural, promoviendo un vínculo en su ciclo de vida, lo cual, se refleja al 

ser escuchado, confortado y apreciado por los demás.   

 El acompañamiento social para Barrera (1986), es la capacidad de empatía y 

comprensión por el entorno social que permite fortalecer el vínculo de confianza con 
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herramientas necesarias para afrontar situaciones negativas. Por tanto, el soporte 

instrumental diario según Ingles et al (2014) los adolescentes con conducta agresiva 

carecen de inteligencia emocional. Ante sucesos inesperados, actúan de manera hostil 

sin medir las consecuencias de los actos, es una forma de expresar lo que sienten en el 

momento para protegerse de sus victimarios. El Soporte instrumental orientado al 

problema para Poyatos (2014) en un ecosistema con una formación adecuada no hay el 

riesgo de las rupturas entre las familias, por lo que existe un vínculo de permanencia en 

vida de cada miembro, dado que, hay resiliencia antes las posibles dificultades en el 

camino. Así mismo, Ramos et al (2016) reafirman, la participación activa en 

situaciones, utilizando mecanismos de apoyo y solidaridad en conjunto, por lo que se va 

estableciendo una red de soporte social, adaptándose al ambiente en beneficio del 

núcleo familiar mediante los centros educativos que son intermediarios entre los padres 

e hijos. 

 De lo anterior, se plantea ¿Qué relación existe entre impulsividad, adicción a 

redes sociales y soporte social en estudiantes de secundaria, Lima, 2019?  

 El trabajo de investigación contribuye a prevenir los riesgos de las conductas 

impulsivas, adicción a redes sociales y soporte social de estudiantes de secundaria, 

mejorando la calidad de vida en los tres niveles. En el nivel teórico, las investigaciones 

previas son fundamentales para sustentar con coherencia y claridad, que permita 

proponer soluciones consistentes y realistas frente a la problemática y permita analizar 

con detalle cada nivel sobre los problemas que existen en los adolescentes. Ante ello se 

busca alternativas de herramientas para disminuir conductas impulsivas, a consecuencia 

de las adicciones a redes sociales generando la inestabilidad del soporte social en los 

adolescentes.  A nivel práctico, disminuir la falta de control de impulsos y agresividad, 

manteniendo el equilibrio en las emociones ante situaciones inesperados. Por lo tanto, 

que los adolescentes no se vinculen a las redes sociales como medio de refugio sino un 

medio de compartir emociones, pensamiento sano y enriquecedor. En consecuencia, es 

fortalecer la confianza y seguridad mejorando su calidad de vida. Finalmente, a nivel 

social, el trabajo de investigación beneficia a la población adolescente de las 

instituciones del estado de 12 a 17 años de edad, desde el primer grado hasta el quinto 

grado de secundaria, frente a los problemas que se suscitan, como el control de 
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impulsividad ante las adiciones a redes sociales que hay un menor soporte social en su 

vida cotidiana. 

 El estudio de investigación tiene por objetivo general determinar la relación 

existente entre impulsividad, adicción a redes sociales y soporte social. Así mismo, 

reconocerá si existe relación entre la variable impulsividad con las dimensiones 

obsesión, falta de control personal, uso excesivo, soporte emocional diario, soporte 

emocional orientado al problema, acompañamiento social, soporte instrumental diario y 

soporte instrumental orientando al problema. Existe relación entre la variable adicción a 

redes sociales con las dimensiones agresividad premeditada, agresividad impulsiva, 

soporte emocional diario, soporte emocional orientado al problema, acompañamiento 

social, soporte instrumental diario y soporte instrumental orientado al problema. 

Finalmente existe relación entre la variable soporte social con las dimensiones 

agresividad premeditada, agresividad impulsiva, obsesión falta de control personal y 

uso excesivo en estudiante de secundaria, Lima, 2019. 

 Por lo tanto, cabe la posibilidad si existe relación entre impulsividad, adicción a 

redes sociales y soporte social en estudiantes de secundaria, Lima, 2019. Existe relación 

entre la variable impulsividad con las dimensiones obsesión, falta de control personal, 

uso excesivo, soporte emocional diario, soporte emocional orientado al problema, 

acompañamiento social, soporte instrumental diario y soporte instrumental orientando al 

problema. Existe relación entre la variable adicción a redes sociales con las dimensiones 

agresividad premeditada, agresividad impulsiva, soporte emocional diario, soporte 

emocional diario, acompañamiento social, soporte instrumental diario y soporte 

instrumental orientado al problema. Existe relación entre la variable soporte social con 

las dimensiones agresividad premeditada, agresividad impulsiva, obsesión falta de 

control personal y uso excesivo en estudiante de secundaria, Lima, 2019. 
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2.1 Tipo de diseño de investigación  

Hernández et al (2014) el diseño es no experimental de corte transversal, el estudio de 

investigación permite conocer nuevos alcances que recolectan y analizan la información 

con veracidad en concordancia con relación de las variables. También esta investigación 

puede ser modificada y profundizada, que permita brindar una información más clara y 

exacta. Así mismo Cortes y Iglesias (2004) el enfoque de estudio es descriptivo, que 

permite en la búsqueda de especificar características que pueden ser sometidos a los 

análisis frente a realidades que necesitan describir con detalle los sucesos más 

importantes, por medio ello conocemos los rasgos de los fenómenos. A su vez es 

correlacional, lo que permite relacionar dos conceptos o variables ante el 

comportamiento que se interviene.  
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2.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de la variable de estudio: Impulsividad 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores ítems 
Escala de 

medición 

IMPULSIVIDAD 

Es aquella acción o 

acto que se ejecuta 

mediante una 

incitación externa o 

interna, en 

consecuencia, hay 

una respuesta 

negativa inmediata no 

planificada.  (Celma, 

2005) 

Tendremos en cuentas 

cada puntaje que se 

promedia entre 

agresividad premeditada 

y agresividad 

impulsividad (CAPI-A) 

en los adolescentes de 

las instituciones del 

estado.   

Agresividad 

premeditada  

 

 

 

 

Agresividad 

impulsiva 

Planificado y 

justificado   

 

 

Expresiones 

faciales negativas 

y comportamiento 

1,3,5,7,9,11,13

,15,17,19,21.  

 

 

 

2,4,6,8,10,12,1

4,16,18,20,22,

23,24 

Ordinal 

1=Muy de 

desacuerdo 

2=En 

desacuerdo 

3=Indeciso 

4=De 

acuerdo 

5=Muy de 

acuerdo  

Nota: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de la variable de estudio: Adicción a Redes Sociales. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores ítems 
Escala de 

medición 

ADICCIÓN A 

REDES 

SOCIALES 

La adicción a redes sociales es 

el comportamiento repetitivo de 

la conducta que causa daño en 

la vida social del individuo 

estableciendo una 

vulnerabilidad en sí mismo. 

Echeburúa. (2012).  

La adicción a redes 

sociales es medida con la 

escala de Adicción a Redes 

Sociales (ARS), elaborada 

en la ciudad de Lima, 

consta de 24 ítems, escala 

tipo Likert, elaborada por 

Escurra y Salas en el año 

2014.  

Obsesión  

 

 

 

Falta de Control 

Persona  

 

 

 

 

Uso excesivo  

Ansiedad 

Preocupación 

 

 

Falta de control 

Descuido de 

tareas. 

 

 

 

Exceso de tiempo. 

2, 3, 5, 6, 

7, 13, 15, 

19, 22, 23. 

 

 

  4, 11, 12, 

14, 20, 24. 

 

 

1, 8, 9, 10, 

16, 17, 18, 

21. 

Ordinal 

1=Nunca 

2=Raras 

Veces  

3=Algunas 

Veces 

4=Casi 

Siempre 

5=Siempre 

Nota: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 3 

Matriz de Operacionalización de la variable de estudio: Soporte Social. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores ítems 

Escala de 

medición 

SOPORTE 

SOCIAL 

El soporte social es 

la capacidad de 

empatía y 

comprensión por el 

entorno social que 

permite el vínculo de 

confianza que brinda 

las herramientas 

necesarias para 

afrontar situaciones 

negativas. Barrera, M 

(1986). 

El cuestionario de 

soporte (CSSRP) 

mide el soporte 

emocional, 

instrumental y 

situaciones de la 

vida cotidiana.  

Consta de 23 

preguntas y 4 

ítems, pero está 

divido en dos partes 

A y B. 

S. Emocional Diario 

 

 S. Emocional 

orientado al problema  

 

 

Acompañamiento 

Social  

 

Soporte instrumental 

diario  

 

Soporte instrumental 

orientado al problema 

Compresión y escuchas   

 

Como reaccionar ante 

las dificultades 

 

 Recibir cosas o 

aspectos agradables. 

 

Las herramientas de 

afrontamiento  

 

Soluciones posibles  

1, 2, 3 ,4, 5   

 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 

 

 12, 13, 14, 

15, 16 

 

 17, 18, 19, 20 

 

  21,22, 23 

Ordinal  

Nota: Elaboración propia, 2018. 

. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

La población según Camacho (2007) es el conjunto de personas que tienen las 

características del estudio por ello está dirigido la investigación a adolescentes del nivel 

secundario desde primero a quinto de Instituciones Educativas del estado con una cantidad 

de 1500 alumnos. Por lo tanto, la edad promedio es de 12 a 17 años de edad. 

Muestra 

La muestra para Argibay (2009) es la representación de la población, un grupo en la que 

realiza la investigación mediante la aplicación de los cuestionarios a 500 alumnos tanto 

hombres como mujeres de todo el nivel secundario, por ello las edades oscilan entre 12 y 

17 años de edad. Solo participaron 160 estudiantes que presentaron niveles altos en 

adicción a redes sociales de ambos sexos; en la tabla N°4, muestra los resultados siendo 13 

y 14 años de edad con mayor frecuencia y con menor frecuencia las edades 12, 15, 16 y 17 

años. De los 160 alumnos, 82 pertenecen al sexo femenino y 78 al sexo masculino.  Así 

mismo se cuenta con 105 estudiantes: de primero 28(17%), segundo 53 (33.1%), tercero 

34(21.3%), cuarto 22(13.8%) y de quinto 23(14.4%). Todos los grados pertenecen al nivel 

secundario. 

TABLA 4 

Datos sociodemográficos 

Edad f % 

 

12 21 13.1 

13 50 31.3 

14 39 24.4 

15 19 11.9 

16 20 12.5 

Sexo 

 F 82 51.3 

M 78 48.8 

Grado 

 

1 28 17.5 

2 53 33.1 

3 34 21.3 

4 22 13.8 

5 23 14.4 
Nota. f=Frecuencia, %=porcentaje, F=Femenino, M=Masculino, 1° a 5°= grados  
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Muestreo  

El muestreo no probabilístico según Otzen y Manterola (2017) es aleatorio simple, por ello 

todos los sujetos de investigación tiene la misma oportunidad de participar en la encuesta.  

Criterios de inclusión  

Estudiantes del nivel secundario de primero a quinto 

Estudiante que tenga la edad entre 12 a17 años 

Que estudien en una Institución Publica  

Solo alumnos que muestran niveles altos de adicción a redes sociales (≥63) 

Criterios de exclusión 

Los estudiantes que son mayores de 18 años  

Los estudiantes que son de Instituciones Privadas 

Estudiantes menores de 11 años que cursan el primer grado de secundaria 

Se eliminaron estudiantes que tenían niveles bajo en adicción a redes sociales (≤62) 

2.4 Técnica, instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica 

Se utilizó la técnica de encuesta que permite la recolección de la información por medio de 

los cuestionarios de agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPIA), 

cuestionario de adición a redes sociales (ARS) y cuestionario de Soporte social Recibido 

(Transacciones) y Percibido (Satisfacción) obteniendo una data de 500 aplicados. 

Instrumentos 

El cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPIA) fue 

elaborado en el año 2010 por José Manuel Andreu en España – Madrid, para adolescentes 

de 12 a 17 años, fue adaptada por Edith Elizabeth Neira Beltran en el 2017 para obtener el 

grado de Licenciada en Psicología, lo cual, presenta una confiabilidad de alfa de Cronbach 

de 0.82 aceptable. Finalmente consta de 24 ítems (Neira, 2017) 
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FICHA TÉCNICA 

Título: El cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPIA) 

Autor: José Manuel Andreu  

Administración: 15 minutos  

Número de ítems: 24 ítems 

Aplicación: Adolescentes de 12 a 17 años 

Significación: Agresividad premeditada y Agresividad Impulsiva 

Confiabilidad: 0.82 

 

El cuestionario de adición a redes sociales (ARS) creado por Miguel Escurra Mayaute y 

Edwin Salas Blas en el 2014 para adolescentes, jóvenes y adultos que oscilan entre 16 a 42 

años de edad en la ciudad de Lima, consta de 24 ítems con un tiempo de duración de 15 

minutos. La bachillera Silvia Geraldine Diaz Otiniano lo adapto a una población de 

adolescentes de 11 a 18 años de edad, cuya confiabilidad de alfa de Cronbach oscilan en 

0.88 en el factor 2 y el factor 3 de 0.92. (Díaz, 2018).  

FICHA TÉCNICA 

Título: Cuestionario de adición a redes sociales (ARS) 

Autor: Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas  

Administración: 15 minutos  

Número de ítems: 24 ítems  

Aplicación: Jóvenes y adultos entre 16 a 42 años 

Significación: Obsesión, Falta de Control Personal y Uso Excesivo 

Confiabilidad: Factor 2: 0.88 y Factor 3: 0.92 

 

El cuestionario de Soporte social Recibido (Transacciones) y Percibido (Satisfacción) 

elaborado en el año 1995 por Suunmeijer, Doeglas, Briancon, Moum, Krol, Bjelle 

Sanderman y van den Heuvel, evalúa cinco sub escalas soporte emocional diario (DES), 

soporte emocional orientado al problema (PES), acompañamiento social (SC), soporte 

instrumental diario (DIS) y soporte instrumental orientado al problema (PES). Consta de 

23 items con preguntas de forma A y forma B. Primero fue adaptado por Gargurevich, 

Chaparro y Luyten en el 2007 en Lima, previa traducción del inglés al español. En su 

segunda adaptación para adolescentes lo realizó, Roxana Jessica Shisco Calvo en el 2013 
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para obtener el grado de licenciada en Psicología, lo cual, obtuvo el alfa de Conbrach de 

0.87 (Shisco, 2013). 

FICHA TÉCNICA 

Título: Cuestionario de Soporte social Recibido (Transacciones) y Percibido (Satisfacción)   

Autor: Suunmeijer, Doeglas, Briancon, Moum, Krol, Bjelle Sanderman y Van den Heuvel 

(1995) y adaptado por Roxana Jessica Shisco Calvo (2013) 

Administración: 20 minutos 

Número de ítems: 23 ítems en forma A y B 

Aplicación: Adolescentes  

Significación: Escalas soporte emocional diario (DES), soporte emocional orientado al 

problema (PES), acompañamiento social (SC), soporte instrumental diario (DIS) y soporte 

instrumental orientado al problema (PES) 

Confiabilidad: 0.87  

Validez  

Según Rodríguez (1998) indica que el análisis factorial permita contrastar la consistencia 

de los valores del instrumento, mediante la aplicación apropiada en la muestra de 

adolescentes del nivel secundaria, porque los ítems tienen una adecuación a la población y 

la muestra.  

Confiabilidad 

Según Katz (2006) el coeficiente alfa debe cumplir con la superioridad 0.65, también para 

considerarse aceptable los resultados el grado de confiabilidad de alfa de omega en el 

Cuestionario de Agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPIA) es de .78, 

en el Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) es de .70 y Cuestionario de Soporte 

Social Recibido (Transacciones) y Percibido (Satisfacción) es de .89, es decir, cumple 

significativamente.  
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Tabla 5 

Análisis de confiabilidad en el coeficiente de omega de McDonald's 

ω 

Impulsividad  .786 

Adicción a Redes Sociales .702 

soporte social .892 
Nota. ω=Omega de McDonald's 

Tabla 6 

Análisis de confiabilidad en el coeficiente de omega de McDonald’s por dimensiones 

Constructo Dimensiones ω 

Impulsividad 
Agresividad Premeditada .72 

Agresividad Impulsiva .719 

Adicción a Redes Sociales 

Obsesión .709 

Falta de Control Personal .724 

Uso Excesivo .703 

Soporte Social 

Soporte Emocional Diario .699 

Soporte Emocional Orientado al Problema .654 

Acompañamiento Social .646 

Soporte Instrumental Diario .661 

Soporte Instrumental Diario Orientado al Problema .661 

Nota. ω=Omega de McDonald's 

2.5 Procedimientos 

El proceso para la elaboración del trabajo de investigación, se realizó la elección de las 

variables de acuerdo al lineamiento reglamentado por el área de investigación: 1) la 

búsqueda de los artículos de investigación recopilando la información que argumenta la 

realidad problemática; el marco teórico (investigación empírica). 2) la evaluación en la 

elección de las pruebas o cuestionarios adaptadas en el Perú. 3) se eligió la población de 

1500 adolescentes de las edades 12 a 17 años de edad de los colegios del estado (primero a 

quinto secundaria). 4) se solicitó permiso previo autorización del colegio y de los padres. 

5) se fijó las fechas para la evaluación dentro de la Institución Educativa y el tiempo de 

duración que es de 25 minutos.  6) después se enumeraron los cuestionarios del 1 al 500. 7) 

se pasaron los datos recopilados en el Excel según la población: edad, grado, sexo y los 

ítems. 8) mediante el baremo y el percentil se decidió trabajar solo con 160 estudiantes de 

la muestra total que presentan alto índice de adicción a redes sociales. 9) los cuadros 

estadísticos analizado con el programa de SPSS (Statistical Packege for the Social 
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Scienses) y el Jamovi para sacar los resultados, 10) la interpretación de las tablas. 11) 

discusión de los resultados y 12) recomendaciones, conclusión y anexo.  

2.6 Métodos de análisis de datos 

Se realizó el procesamiento de los datos mediante el programa Excel. Según Castañeda et 

al (2010) en cuanto al análisis se manejaron los programas estadísticos  SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) y el Jamovi, el cual permitió estructurar una base de datos  

para el análisis estadístico descriptivo utilizada como medio para analizar la cantidad de 

personas que participaron del estudio (Analizar, cuadros descriptivos, descriptivos; 

Analizar, escala, análisis de fiabilidad; analizar, correlaciones, bivariadas) para hallar 

confiabilidad, validez, analizar estadísticos descriptivos, correlaciones entre las  variables 

en investigación y la normalidad.  

2.7 Aspectos Éticos 

Según el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) los aspectos en una investigación poseen 

de carácter reservado y anónimo. Como punto de inicio, se pide permiso a la institución 

donde se aplicará el cuestionario, también se informa a los participantes, previo a ellos se 

pide a los padres de familia que firmen el consentimiento informado para la participación 

de sus hijos, se explica sobre la investigación, los objetivos; el ser cuidadoso permite que 

la investigación sea más precisa. 
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En la  tabla N° 7, se evidencian los resultados de la prueba de normalidad de las variables 

en el grado de significancia impulsividad (p.<.002), adicción a redes sociales (p<.000) ; 

la significancia en las dimensiones agresividad premeditada (p.=.055), agresividad 

impulsividad (p.<.033); obsesión (p.<.013), falta de control personal, uso excesivo 

(p.<.000), acompañamiento social (p<.035), soporte instrumental diario (p<.042)  y 

soporte instrumental orientado al problema (p.<.000). Por lo tanto, no hay distribución 

normal; a excepción de la variable soporte social y las dimensiones de soporte emocional 

diario, soporte emocional orientado al problema (p.<200*).  Por lo tanto, hay normalidad.  

Finalmente se utilizará la prueba de Rho Spearman en la correlación de las dimensiones 

(Cabrera, 2009).  

Tabla 7 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Constructo  

Impulsividad .094 160 .002 

Adicción a Redes Sociales .146 160 .000 

Soporte Social .057 160 .200* 

Dimensiones 

Agresividad Premeditada .070 160 .055 

Agresividad Impulsiva .074 160 .033 

Obsesión .081 160 .013 

Falta de Control Personal .113 160 .000 

Uso Excesivo .113 160 .000 

Soporte Emocional Diario .064 160 .200* 

Soporte Emocional Orientado al Problema .059 160 .200* 

Acompañamiento Social .073 160 .035 

Soporte Instrumental Diario .072 160 .042 

Soporte Instrumental Diario Orientado al Problema .121 160 .000 
Nota. * Esto es un límite inferior de la significación verdadera., a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

En la tabla N° 8, en la muestra hay una correlación entre las variables impulsividad, 

adicción a redes sociales (p≤.05) entonces se acepta la hipótesis alternativa, pero en la 

correlación de las variables adicción a redes sociales y soporte social (p≥.05), por ello no 

hay correlación por lo tanto se acepta la hipótesis nula. (Cabrera, 2009) 
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Tabla 8 

Correlaciones de las variables Impulsividad, Adicciones a Redes Sociales y soporte 

social 

  

Adicción a Redes 

Sociales 

Soporte 

Social 

Impulsividad Coeficiente de 

correlación 

,248** -.064 

p .002 .422 

r2 .061 -.004 

Adicción a Redes 

Sociales 

Coeficiente de correlación .017 

p 
 

.836 

r2   .000 
Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la tabla 9, en la muestra hay correlación en la variable impulsividad y las dimensiones 

obsesión (Rho=283**), se observa una relación inversa con soporte emocional diario 

(Rho=-.161*), soporte instrumental (Rho=-.166*). Entonces se acepta la hipótesis 

alternativa, no hay correlación entre la variable impulsividad con las dimensiones:  falta de 

control personal, uso excesivo, soporte emocional orientado al problema, acompañamiento 

social, y soporte instrumental orientado al problema (p≥.05). Por lo tanto. se acepta la 

hipótesis nula (Cabrera,2009). 

Tabla 9 

Correlaciones entre la variable Impulsividad con las dimensiones de las variables 

adicción a redes Sociales y Soporte Social.  

  

Impulsividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

p r 

Adicción 

a Redes 

Sociales 

Obsesión ,283** .000 .080 

Falta de Control Personal .076 .341 .005 

Uso Excesivo .136 .085 .018 

Soporte 

Social  

Soporte Emocional Diario -,161* .042 -.025 

Soporte Emocional Orientado al Problema -.052 .511 -.002 

Acompañamiento Social .050 .533 .002 

Soporte Instrumental Diario -,166* .036 -.027 

Soporte Instrumental Diario Orientado al 

Problema 
.126 .114  0.15 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significativa en el 

nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 10, se evidencia que hay correlación entre la variable Adicción a Redes 

Sociales con las dimensiones agresividad premeditada (Rho=218**) y agresividad 

impulsiva (Rho=201**) (p=<.05). Entonces, se acepta la hipótesis alternativa, no hay 

correlación entre la variable adicción a redes sociales con las dimensiones soporte 

emocional diario, soporte emocional orientado al problema, acompañamiento social, 

soporte instrumental diario y soporte instrumental orientado al problema (p=>.05). Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula (Cabrera,2019). 

Tabla 10 

Correlaciones 

 

Adicción a Redes Sociales 

Coeficiente 

de 

correlación 

p r 

Impulsividad 
Agresividad Premeditada ,218** .006 .047 

Agresividad Impulsiva ,201* .011 .040 

Soporte 

Social  

Soporte Emocional Diario -.154 .052 -.023 

Soporte Emocional Orientado al Problema .047 .555 .002 

Acompañamiento Social .046 .566 .002 

Soporte Instrumental Diario .085 .287 .007 

Soporte Instrumental Diario Orientado al Problema .057 .475  .003 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), *. La correlación es significativa en el 

nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 11, no se evidencia correlación entre la variable soporte social con las 

dimensiones agresividad premeditada, agresividad impulsiva, obsesión, falta de control 

personal uso excesivo (p=>.05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Cabrera, 2009). 

Tabla 11 

Correlaciones 

 
Soporte Social  

Coeficiente de 

correlación 
p r 

Impulsividad  
Agresividad Premeditada -.032 .689 -.001 

Agresividad Impulsiva -.081 .306 -.006 

Adicción a 

Redes 

Sociales 

Obsesión .019 .814 .000 

Falta de Control Personal -.149 .061 -.022 

Uso Excesivo .077 .333 .005 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el 

nivel 0,05 (bilateral). 
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El trabajo de investigación sobre los problemas que suscitan en las comunidades 

educativas de las instituciones del estado, busca analizar la relación de las variables con 

resultados obtenidos, es decir, el comportamiento de los adolescentes; como afecta los 

cambios mediante la red social y la interacción con sus pares o miembros de la familia ante 

situaciones inesperadas, como lo manejan o que soporte poseen como herramienta para 

afrontar. 

En el análisis de los resultados obtenidos entre impulsividad y adicción a redes sociales, 

existe una correlación. En consecuencia, Pedrero (2009) confirma que la impulsividad es 

un acto no reflexivo frente a situaciones, como el uso del internet que puede conllevar a la 

adicción de las redes sociales; esto afecta la salud de los adolescentes (Echeburúa, 2012). 

El tiempo que los adolescentes dedican a las redes sociales afecta las relaciones 

interpersonales de manera indirecta. Por ello, Mo et al (2018) en su investigación, hay una 

correlación inversa entre las variables adicción a redes sociales y soporte social (r=-.18, 

p<.001). En contraste a la investigación anterior difiere con el resultado obtenido, es decir, 

la relación entre soporte social y adicción a redes sociales (r=.017, p>.836). Por tanto, 

frente a estos estudios cabe la posibilidad que los adolescentes no tienen claro respecto a 

sus actos. Por ello, Estévez y Jiménez (2017) manifiestan que los padres tienen dificultades 

para poder comprender a los hijos con una inadecuada percepción. 

En la investigación de  Kurtz y Zavala (2016) refiere que existe relación inversa entre  

impulsividad  con apoyo de la madre (r=-.139, p<.001),  esto puede tener similitud con los 

resultados de la relación estadísticamente significativa entre impulsividad con soporte 

emocional diario (r=-.161*, p<.042), ya que la impulsividad puede ser una consecuencia de 

la falta de apoyo social y tensión familiar, dado que, en la actualidad cada adolescente es 

un mundo por descubrir porque los comportamientos son de acuerdo a las  circunstancias 

en la vive y experimenta según en la sociedad que se desarrolla. Cabe resaltar el estado 

emocional en la que se encuentra, si en la práctica de los padres no se proporciona 

seguridad, autonomía y confianza, los hijos no van a tener la capacidad de manejo de las 

dificultades o simplemente no existirá un soporte en la vida cotidiana. 

Las acciones de los adolescentes son medios de expresar los comportamientos con 

emociones desenfrenados, liberando frustraciones. En consecuencia, Barnes et al (2019)   

afirma que cada actividad realizada en el mundo de las redes sociales trae como 
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consecuencia alteraciones en el sistema nervioso. Por tanto, hay niveles altos de obsesión, 

generando inestabilidad en el soporte emocional diario. Para Lemos y Fernández (1990) 

los vínculos en las redes sociales afectan significativamente en la vida diaria, también 

puede ocurrir desbalances mostrando inseguridad en las actividades por las críticas 

negativas por parte de los grupos o miembros de la familia. Ante esta situación, para Ingles 

et al (2014) se evidencia dificultad, carencia y vulnerabilidad al momento de expresar lo 

que les sucede para no ser maltratado socialmente.  

Según Griffiths (2005) declara que las conductas inusuales de los adolescentes se hacen 

notorias paulatinamente en las aislaciones del grupo social, priorizando otras obligaciones 

que son parte de la actividad diaria, buscando satisfacer sus necesidades acosta de otros. En 

los cambios repentinos de estados de ánimo, los conflictos interpersonales a la que lucha 

continuamente o en algún momento cede bajo las presiones de los grupos al que está 

afiliado; un déficit en controlar sus emociones y reacciones. Por ello, la impulsividad no es 

la predisposición de ejercer un raciocinio coherente, sino es la respuesta a acciones que 

conllevan riesgos de dañarse y por ende a lo demás, solo con el acto de realizar (Medina et 

al, 2015). A la edad en la que se encuentran los adolescentes, todavía no se ha establecido 

la personalidad adecuadamente. Hay algunos que suelen responder a las circunstancias 

favorablemente con claridad y otros que todavía poseen ciertas inseguridades y como lo 

asocian de acuerdo a la percepción en el contexto social y tiempo. (Squilace, 2011).  

De acuerdo a los resultados analizados en la correlación de la variable soporte social y las 

dimensiones impulsividad y adicciones a redes sociales, no se evidencia una relación. 

Según Nie et al (2019) que los posibles cambios de estados de ánimos afectan en la 

evaluación realizada, expresando una baja tolerancia en la compresión de las preguntas. 

Así mismo Cia (2013) uno de los factores que posiblemente también afecta los resultados 

son cuadros de ansiedad y la percepción en sobre las preguntas de acuerdo a los 

cuestionarios.  

 Las limitaciones que se presentaron en la investigación, no existen antecedentes previos a 

las variables estudiadas. Los estudios realizados de la variable de soporte social en el Perú 

están enfocados a la salud pública (enfermedades) como medio de afrontamiento y 

superación. Con este estudio realizado se puede dar el inicio a las futuras investigaciones 

profundizando nuevas teorías.  
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Se concluye el estudio de investigación, respondiendo a la hipótesis planteada: existe 

correlación entre las variables de impulsividad y adicción a redes sociales (r=.248**, 

p<.002). No existe correlación entre soporte social (r=-.064, p>.422) y adicción a redes 

soles (r=.017, p>.836) (p>.05).  

En el primer objetivo específico, se ha encontrado que existe correlación entre la variable 

impulsividad con las dimensiones: obsesión (r=.370, p<.000), pero hay una correlación 

inversa con soporte emocional diario (r=-.161*, p<.042) y soporte instrumental (r=-.166*, 

p<.036). No existe relación entre la variable impulsividad con las dimensiones:  falta de 

control personal (r=.076, p>.341), uso excesivo (r=.136, p>.085)  soporte emocional 

orientado al  problemas(r=-.052, p>.511), acompañamiento social(r=.050, p>.533soporte 

instrumental diario(r=-.042, p>.351) y soporte instrumental orientando al problema(r=.126, 

p>.114). 

En el segundo  objetivo específico, existe relación entre la variable adicción a redes 

sociales con las dimensiones: agresividad premeditada(r=.218**, p<.006), agresividad 

impulsiva(r=.201*, p<.011),  pero no existe relación con la variable adicción a redes 

sociales con las dimensiones: soporte emocional diario (r=-.154, p>.052), soporte 

emocional orientado al problema(r=.047, p >.555), acompañamiento social(r=.046, 

p>.566), soporte instrumental diario(r=.085, p >.287) y soporte instrumental orientado al 

problema(r=.057, p >.475). 

En el tercer objetivo específico, se ha demostrado que no existe relación entre soporte 

social con las dimensiones: agresividad premeditada (r=-.032, p>.689), agresividad 

impulsiva (r=-.081, p>.306), obsesión (r=.019, p>.814), falta de control personal (r=-.149, 

p>.061) y uso excesivo (r=.077, p>.333).  
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VI.  RECOMENDACIONES 
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Se recomienda realizar más estudios en diferente estatus social, a su vez en distintos 

departamentos del Perú, para investigar los comportamientos de los adolescentes y realizar 

las comparaciones a los resultados obtenidos.  

Se sugiere realizar estudios en otros grupos etarios o con alguna enfermedad, para 

determinar su comportamiento en el afrontamiento, utilizando las variables trabajadas. 

Dado que, la realidad en una sociedad conflictiva suele dañar con actos repetitivos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

Anexo 1: 

Cuestionario de adicción a redes sociales 

A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor 

conteste a todos ellos con sinceridad, no existe respuesta adecuada, buena, inadecuada o 

mala. Marque una aspa (X) en el espacio que corresponde a lo que usted siente, piensa o 

hace.  

Siempre:   S   Rara vez:   RV  

Casi siempre:   CS   Nunca:   N  

Algunas veces:  AV 

 

N°  DESCRIPCIÓN RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

1 Siento gran necesidad de permanecer conectado 

(a) a las redes sociales 

     

2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis 

asuntos relacionados con las redes sociales.  

     

3 El tiempo que antes destinaba para estar conectado 

(a) a las redes sociales ya no me satisface, necesito 

más.  

     

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las 

redes sociales 

     

5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado (a) 

de las redes sociales. 

     

6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a 

las redes sociales. 

     

7 Me siento ansioso (a) cuando no puedo 

conectarme a las redes sociales. 

     

8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, 

me relaja. 

     

9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido 

del tiempo. 

     

10 Generalmente permanezco más tiempo en las 

redes sociales, del que inicialmente había 

destinado. 

     

11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes 

sociales.  

     

12 Pienso en que debo controlar mi actividad de 

conectarme a las redes sociales. 

     



 

 
 

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por 

varios días.  

     

14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de 

uso prolongado e intenso de las redes sociales  

     

15 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo 

de pensar en lo que sucede en las redes sociales.  

     

16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales.  

     

17 Permanezco mucho tiempo conectado (a) a las 

redes sociales.  

     

18 Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde 

las redes sociales a mi teléfono o a la 

computadora.  

     

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar 

conectado (a) a las redes sociales.  

     

20 Descuido las tareas y los estudios por estar 

conectado (a) a las redes sociales.  

     

21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con 

disimulo a las redes sociales. 

     

22 Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado 

la atención por mi dedicación y el tiempo que 

destino a las cosas de las redes sociales.  

     

23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes 

sociales, me siento aburrido (a). 

     

24 Creo que es un problema la intensidad y la 

frecuencia con la que entro y uso la red social.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo 2: 

CAPI-A 

 

Edad:........   Sexo:…………….   Fecha:……………...  

Institución Educativa:…………………………. 

Evaluador:…………………………………….. 

 

A continuación encontraras un serie de frases que tienen que ver con diferentes formas de 

pesar, sentir y actuar .Lee atentamente cada una de ellas y elije la respuesta que mejor 

refleje tu grado de acuerdo o desacuerdo con lo que dice la frase. No hay respuesta correcta 

ni incorrecta por lo que es importante que contestes de forma sincera. Por favor, tampoco 

pases mucho tiempo decidiendo las respuestas y señala lo primero que hayas pensado al 

leer cada una de las frases. Responde a cada una de las frases la siguiente escala. 

 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo indeciso De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

Instrucción: Rodea con un circulo la alternativa elegida (1, 2, 3,4 o 5)  

 

1 Creo que mi agresividad suele estar justificada. 5 4 3 2 1 

2 Cuando me pongo furioso reacciono sin pensar. 5 4 3 2 1 

3 Creo que la agresividad no es necesaria para conseguir 

lo que se quiere.  

5 4 3 2 1 

4 Después de enfurecerme suelo recordar muy bien lo 

que ha pasado. 

5 4 3 2 1 

5 Soy capaz de controlar mi deseo de agresividad.  5 4 3 2 1 

6 Durante una pelea siento que pierdo el control de mí 

mismo.  

5 4 3 2 1 



 

 
 

7 He deseado que algunas de las peleas que he tenido 

realmente ocurrieran.  

5 4 3 2 1 

8 Me he sentido tan presionado que he llegado a 

reaccionar de forma agresiva.  

5 4 3 2 1 

9 Pienso que la persona con la que discutí realmente se 

lo merecía.  

5 4 3 2 1 

10 Siento que se me he ha llegado a ir la mano en alguna 

pelea.  

5 4 3 2 1 

11 Ser agresivo me ha permitido tener poder sobre los 

demás y mejorar mi nivel social.  

5 4 3 2 1 

12 Me suelo poner muy nervioso o alterado antes de 

reaccionar furiosamente.  

5 4 3 2 1 

13 Conocía a muchas de las personas que participaron en 

la pelea.  

5 4 3 2 1 

14 Nunca he bebido o tomado drogas antes de pelearme 

con otra persona. 

5 4 3 2 1 

15 Algunas de las peleas que he tenido han sido por 

venganza.  

5 4 3 2 1 

16 Pienso que últimamente he sido más agresivo de lo 

normal.  

5 4 3 2 1 

17 Antes de pelearme con alguien, sé que voy a estar muy 

enojado.  

5 4 3 2 1 

18 Cuando discuto con alguien, me siento muy irritable. 5 4 3 2 1 

19 A menudo mis enfados suelen dirigirse a una persona 

en concreto.  

5 4 3 2 1 

20 Creo que mi forma de reaccionar ante una provocación 

es excesiva y desproporcionada.  

5 4 3 2 1 

21 Me alegro de que ocurrieran algunas de las 

discusiones que he tenido.  

5 4 3 2 1 

22 Creo que discuto con los demás porque soy muy 

impulsivo.  

5 4 3 2 1 

23 Suelo discutir con los demás porque soy muy 

impulsivo.  

5 4 3 2 1 

24 Cuando me peleo con alguien, cualquier situación me 

hace explotar rápidamente.  

5 4 3 2 1 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Anexo 3: 

 

Cuestionario de Soporte Social Recibido (Transacciones) y Percibido (Satisfacción)  

 

Edad:........    Sexo:…………….   Fecha:……………...  

Institución Educativa:……………………………………… 

Evaluador:…………………………………………………. 

 

Instrucciones: A continuación le haremos una serie de preguntas acerca de su relación con 

otras personas. Cada pregunta tiene dos partes, la parte a y la parte b. Conteste las dos 

partes de la pregunta en una escala menor o mayor frecuencia en la parte a, y mayor o 

menor agrado en la parte b. Tome en cuenta que las dos partes de la pregunta son 

diferentes y que las opciones de respuesta también son diferentes 

 

1a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas son cálidas y 

afectuosas con usted?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

1b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea? 

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

2a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas son amigables 

con usted? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

2b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea? 

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

3a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas se compadecen 

de usted?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 



 

 
 

3b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

4a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas se muestran 

comprensivas con usted? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

4b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

5a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas están dispuestas 

a escucharlo cuando lo necesita? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

5b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

6a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas lo hacen sentir 

cómodo?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

6b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

7a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas le dan una señal 

para indicarle lo que debería 

hacer (Ejemplo, un codazo leve, 

hacer un gesto con la cara, una 

patadita debajo de la mesa, etc.)? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

7b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

8a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas hacen cosas 

para animarlo? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

8b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  



 

 
 

9a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas lo confortan?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

9b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea? 

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

10a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas le dicen que 

siga adelante? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

10b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea? 

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

11a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que puede confiar en otras 

personas? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

11b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

12a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas lo visitan por 

sorpresa? (Para hacerle una 

visita agradable). 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

12b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

13a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas lo llaman para 

conversar un rato?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

13b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

14a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que usted hace cosas como 

caminar, ir al cine, hacer 

ejercicio o ir de compras con 

otras personas? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 



 

 
 

14b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

15a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas lo llaman para 

participar en sus actividades?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

15b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea? 

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

16a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que usted sale con otras personas 

sólo por el gusto de hacerlo? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

16b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

17a. ¿Le ocurrido alguna vez 

que las personas lo ayudan a 

hacer trabajos difíciles?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

17b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

18a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que la gente le presta cosas 

pequeñas como azúcar o un 

desentornillador u otras cosas? 

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

18b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

19a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas le prestan 

pequeñas cantidades de dinero?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

19b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

20a. ¿Le ha ocurrido alguna vez 

que las personas le dan 

información o consejo?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 



 

 
 

20b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

21a. Cuando usted lo necesita, 

¿las personas lo ayudan si usted 

los llama inesperadamente?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

21b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

22a. ¿Las personas le prestan 

cosas valiosas si es necesario?  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

22b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea? 

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  

23a. ¿Las personas lo ayudan 

cuando lo necesita? Por ejemplo 

cuando está enfermo, cuando 

tiene problemas de transporte o 

cuando necesita compañía para 

ir a alguna parte.  

Nunca o 

casi nunca 

Algunas 

veces  

Con 

frecuencia  

Con 

bastante 

frecuencia 

23b. ¿Es esto justo como usted 

quiere que sea?  

Mucho 

menos de 

lo que me 

gusta 

Menos 

de lo que 

me gusta  

 

Como me 

gusta  

Más de lo 

que me 

gusta  
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Anexo 11:  



Anexo 12: 

Estadístico de Baremo Adicción a Redes Sociales 

D1 D2 D3 TOTALD 

N Válido 500 500 500 500 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 22 14 19 55 

Desviación estándar 7 5 7 17 

Mínimo 10 6 8 24 

Máximo 46 30 40 112 

Percentiles 33 18 12 15 45 

66 24 16 22 62 

Niveles 

Bajo Mínimo - 45 

Medio 46 - 62 

Alto 63 - Máximo 




