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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad 

familiar y el uso de las redes sociales en adolescentes de una institución educativa 

de Surco. La muestra se representó por 252 adolescentes de 14 a 17 años de edad. 

El diseño de investigación fue descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados 

fueron la escala de estilos de crianza familiar (Estrada et al., 2017) y el Cuestionario 

del uso de redes sociales (Escurra y Salas, 2014). Los resultados evidencian una 

relación negativa y significativa (rho=-.15*) entre las variables, asimismo el uso de 

las redes sociales caracterizada por un nivel medio en el 53.57% de los 

participantes reporta relaciones negativas, con la cohesión familiar (rho=-.20) 

caracterizada por un nivel alto en el 47.62%, y con flexibilidad familiar (rho=-.28) 

enmarcada por un nivel medio en el 61.90%.  

 

Palabras claves: Funcionalidad familiar, redes sociales, adolescente. 
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Abstract 

 

 

The research aimed to determine the relationship between family functionality and 

the use of social networks in adolescents from an educational institution in Surco. 

The sample was represented by 252 adolescents between 14 and 17 years of age. 

The research design was descriptive correlational. The instruments used were the 

family parenting styles scale (Estrada et al., 2017) and the Questionnaire on the use 

of social networks (Escurra and Salas, 2014). The results show a negative and 

significant relationship (rho = -. 15 *) between the variables, also the use of social 

networks characterized by a medium level in 53.57% of the participants report 

negative relationships, with family cohesion (rho = -.20) characterized by a high level 

in 47.62%, and with family flexibility (rho = -. 28) framed by a medium level in 

61.90%. 

 

Keywords: Family functionality, social networks, adolescent. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la persona se inicia en el núcleo social denominado familia, como 

espacio que atribuye pautas conductuales, un sistema de creencias y una 

disposición emocional de efecto significativo en la adolescencia (Aguirre, 2020), 

aún más, frente a la pandemia por COVID-19 que afronta el mundo, es entonces 

que la familia se convierte en la principal imagen de aprendizaje y de supervisión, 

durante un proceso de desarrollo en un estado de confinamiento, donde los medios 

virtuales son la principal vía de comunicación social del adolescente, a pesar de ser 

un recurso de soporte, puede convertirse en un problema cuando su uso es 

excesivo (Ariza et al., 2021).  

 

De esta manera, si bien la familia debe ser funcional, en el estado de 

emergencia actual se muestra inestable, así lo expone a nivel mundial la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 18 de junio, 2020) al reportar que en más del 30% de los países se 

permite el uso de acciones violentas en el proceso de funcionalidad familiar, 

asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) 

destaca que en América Latina aumento en un 21% las discusiones en familias con 

adolescentes. Cifras que evidencia un funcionamiento rígido y desprendido.  

  

Al respecto, un estudio reciente concluye como las familias rígidas, que marcan un 

patrón de violencia en su funcionamiento, encaminan al adolescente a refugiarse 

en los medios virtuales, principalmente en las redes sociales, para evadir la 

situación violenta, asimismo, ante la ausencia de la familia encamina a una 

necesidad de interacción y afirmación afectiva, que es satisfecha dentro de 

entornos cibernéticos, mostrando de manera notoria como influencia la familia 

(Moreira y Grisel, 2021)  

 

Lo cual queda demostrado por la realidad internacional, que expone como entre el 

80 al 94% de adolescentes desde los 12 a 17 años aumentaron el uso de las 

plataformas virtuales en la pandemia (UNICEF, 2021), principalmente en las redes 

sociales, que tiene un impacto importante en áreas como la educación y el 
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desarrollo de las habilidades de socialización, por ello, el funcionamiento de la 

familia asume el rol más importante en la intervención de esta realidad, por ser el 

grupo más cercano y además el único que puede tener una interacción directa con 

el adolescente en tiempos de pandemia (UNICEF, 21 de febrero, 2021), realidad a 

nivel mundial que indudablemente expone la problemática de la familia.   

 

De igual manera en la realidad peruana se reportan cifras de violencia hacia el 

adolescente, según la Defensoría del Pueblo (25 de abril, 2020) sustenta que se ha 

registrado solo en los primeros meses un total de 3682 casos de violencia, 

proveniente principalmente de los padres, quienes ejercen estos actos como forma 

de aparente funcionamiento familiar, asimismo la UNICEF (24 de abril, 2020) señala 

que días después al confinamiento, se registró más de 2800 denuncias por 

violencia, que dejo entre las principales víctimas a la población adolescente. 

 

En referencia a estas altas cifras de violencia, la investigación de Romero (2021) 

señala que esta práctica familiar puede encaminar al desarrollo de conductas 

negativas como el uso excesivo de las redes sociales dentro de plataformas 

digitales; lo cual se evidencia en el Perú, donde los adolescentes de 12 a 18 años 

aumentaron el uso del internet del 77.4% al 85.7% en la pandemia, principalmente 

en el uso de las redes sociales, que tiene un impacto en la educación, adaptación 

social e incluso en el desarrollo personal (UNICEF, 09 de febrero, 2021).  

 

Ahora bien, en la institución educativa ubicada en el distrito de Surco también se 

observa un funcionamiento familiar caracterizado por un nivel moderado de rigidez, 

al ser frecuente expresiones de agresión de padres a hijos, incrementado en la 

pandemia, de igual manera, un funcionamiento desprendido, ante la ausencia de 

uno o ambos padres ante la necesidad de trabajo, lo cual dificulta las actividades 

de supervisión y educación. En consecuencia, se reporta un aumento en la cantidad 

de adolescentes que apertura alguna red social, debido a la búsqueda de contacto 

social, haciéndose una práctica excesiva, debido que no se logra regular por el 

adolescente. Ante esta realidad se hace imperante que los padres mantengan una 

actitud de soporte, de tal manera que se genere un lazo de confianza reciproco, y 
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en consecuencia una orientación favorable ante el confinamiento (Diario el 

Peruano, 24 de enero, 2021)    

 

Por lo expuesto se formula la pregunta ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento 

familiar y el uso de las redes sociales en adolescentes de una institución educativa 

de Surco, en tiempos de COVID-19, 2021?, Como problemas específicos ¿Cuál es 

la relación entre la cohesión y el uso de las redes sociales?, y ¿Cuál es la relación 

entre la flexibilidad y el uso de las redes sociales? 

 

Además, se justifica por su valor teórico, por presentar la revisión de distintos 

avances empíricos-teóricos sobre las variables, aportando al campo de formación 

continua y actual. Presenta implicaciones prácticas, ya que los resultados 

permitirán a nivel institucional una toma de decisiones ante la problemática 

identificada. Tiene relevancia social, como un eje a largo plazo, debido que los 

hallazgos contribuirán a un abordaje satisfactorio desde el enfoque familiar, de tal 

manera que propicia su beneficio a nivel de salud psicoeducativa y adaptación 

socioeducativa, y también tiene una utilidad metodológica, debido que sugiere 

procedimientos que permiten orientar el método de otras investigaciones con 

interés similares, convirtiéndose en un referente en la metodología.  

  

El objetivo general es determinar la relación del funcionamiento familiar y el uso de 

las redes sociales en adolescentes de una institución educativa de Surco, en 

tiempos de COVID-19, 2021, y específicamente, identificar la relación entre la 

cohesión y el uso de las redes sociales, e identificar la relación entre la flexibilidad 

y el uso de las redes sociales, identificar el nivel de funcionamiento familiar, 

identificar el nivel de uso de las redes sociales,  

 

Además, la hipótesis general es, existe relación significativa entre el mayor 

funcionamiento familiar con un menor uso de las redes sociales en adolescentes 

de una institución educativa de Surco, en tiempos de COVID-19, 2021, y de manera 

específica, existe relación significativa entre la mayor cohesión y el menor uso de 

redes sociales, asimismo existe relación significativa entre la mayor adaptación y el 

menor uso de redes sociales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Los antecedentes revisados dentro de la evidencia nacional, Estrada (2020) para 

adolescentes de Puerto Maldonado, obtuvieron como el funcionamiento familiar alto 

permite reducir significativamente el uso de las redes de interacción virtual (rho=-

.84**), de esta manera, el funcionamiento familiar que presenta mayor influencia es 

la flexibilidad (rho=-.85**), seguido por la cohesión (rho=-.81), de esta manera las 

familias flexibles permiten una mayor reducción en el uso excesivo de las redes 

sociales, así también Pita y Yengle (2019) en adolescentes de Chepén expusieron 

que una interacción familiar cohesionada permite de manera importante reducir la 

conducta de adicción por las redes sociales (rho=-.20**), por tanto el adolescente 

logra regular activamente la manifestación de obsesión por las redes (rho=-.17**), 

y su uso exacerbado (rho=-.22**) como patrones comportamentales que en la 

pandemia actual se hacen presentes ante el confinamiento. 

 

De este mismo modo, Lachuma (2020) determino para un grupo de adolescentes 

de Lima Este, como la disminución significativa de excesivo uso de las plataformas 

virtuales se logra atribuir a un entorno familiar caracterizado por altos niveles de 

cohesión (X2=33.266, p<.01) y adaptabilidad (X2=40.318, p<.01) dentro de la 

interacción padre-hijos, lo cual también lo manifiesta el estudio de Haro (2018) al 

identificar en adolescentes de Lima Metropolitana como la cohesión familiar permite 

propiciar un estado de control personal sobre el uso de las redes virtuales (r=-

.235**). Mientras que una alta flexibilidad, donde no se asumen normas y roles 

claros, se relaciona con una mayor obsesión por las redes sociales (r=.252**), 

análisis que también es confirmado por el estudio de Marín-Cipriano (2018) en un 

grupo de adolescentes de Lima Norte, se halló como la cohesión familiar 

balanceada se asocia significativamente (p<.01) con una menor adicción al internet, 

mientras que entornos donde la flexibilidad es demasiada alta generando un medio 

caótico se relaciona con el uso excesivo del medio online (p<.01)  

 

Por tanto, un sistema familiar disfuncional dispone un mayor uso de las redes 

sociales, así lo afirma Pinto (2018) en estudiantes de Lima Sur, al hallar que un 

funcionamiento desfavorable de la familia se relaciona con la conducta adictiva por 
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los medios virtuales (p<.01), asimismo con la obsesión por el uso de las redes 

(rho=.123**), y con la pérdida de control (rho=.087**), mientras que la familia que 

expresa una cohesión balanceada dispone un menor uso de la plataforma (rho=-

.10**), al respecto Suárez (2019) también describió en su estudio ejecutado en 

adolescentes de Piura que una familia que caracteriza un patrón de cohesión, 

permite reducir las consecuencias negativas del uso del internet (rho=-.21**), 

asimismo permite reducir la intolerancia ante la ausencia de la práctica adictiva 

(rho=-.17**), y disminuye la probabilidad de un uso prolongado de los entornos en 

línea (rho=-.21**). 

 

En tal sentido, una familia funcional logra impulsar el desarrollo del autocontrol y 

gestión de los entornos virtuales en los hijos adolescentes, mientras que aquellas 

familias disfuncionales encaminan a un mayor uso de la plataforma online, lo cual, 

según el estudio de Calvet et al., (2017) realizado en estudiantes de Lima, 

encamina al desarrollo de una conducta procrastinadora sobre las tareas 

estudiantiles (p<.05), debido que el alumno prefiere los entornos virtuales antes que 

cumplir con sus responsabilidades. 

 

Asimismo Bartolo et al. (2019) indico para adolescentes de Lima que una carente 

gestión del tiempo en el uso de la plataforma digital encamina a un aumento de la 

impulsividad (p<.05) ante el distanciamiento de la plataforma digital, como 

escenario que es más frecuente cuando la familia es desligada y ausente, ello es 

corroborado por Araoz y Ramos (2020) en adolescentes de Puerto Maldonado, al 

encontrar que un funcionamiento estable en la familia, donde se comparte un 

vínculo afectivo, se dispone practicas disciplinarias, y se guía en el desarrollo de 

los hijos, influye en la disminución de la adicción por el internet (r=-.84**), por lo 

cual la familia es eje trascendental para el avance del adolescente.  

 

En tanto a nivel internacional, se observa el estudio de Castaño y Páez (2019) 

quienes realizaron un estudio en adolescentes de Colombia, el cual concluyo que 

la funcionalidad familiar impacta de manera significativa en el uso del internet 

(p<.05), es decir mientras exista una moderada cohesión y flexibilidad familiar, 

menos probable es el uso problemático de las redes sociales en el adolescente 
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(p<.05), en este sentido, se presenta un nivel bueno de funcionamiento (35.1%) y 

un nivel leve de disfuncionalidad (38.7%), de igual manera Aponte et al. (2017) en 

una población ecuatoriana de adolescentes obtuvo que una equilibrada 

funcionalidad en la familia, se asocia con la habilidad de controlar el uso de las 

redes sociales (p<.01), de esta manera se evidencia que predomina un entorno 

familiar no disfuncional en el 80.9%, y una conducta adictiva por el internet 

solamente en el 16% del grupo estudiado. 

 

Misma evidencia se observa en los resultados de Cacioppo et al. (2019) 

quienes reportaron en adolescentes de Italia que una familia cohesionada se 

relaciona con un uso regulado de las plataformas digitales (p<.05), mientras que 

una familia no cohesionada conlleva a disponer en los adolescentes el uso 

exacerbado de las redes virtuales (p<.05), por tanto, la familia se convierte en un 

recurso de guía relevante para la conducta regulada en entornos virtuales, así lo 

afirma Chen et al. (2020) para adolescentes de China, al obtener en sus resultados 

que la integración de la familia a favor de un funcionamiento estable permite 

generar un uso controlado del internet (p<.01), al mismo tiempo previene el 

desarrollo de un cuadro de ansiedad (p<.05) o de carente autoestima (p<.05) 

provocada por un uso adictivo del entorno virtual.   

 

De esta manera, se observa como el uso no desmedido y no supervisado de 

las redes sociales encamina a un deterioro psicológico del adolescente, como 

evidencia que se expone en diversos estudios, tal es el caso del Abi-Jaoude et al. 

(2020) quienes en una muestra de estadounidenses identificaron que el uso 

excesivo de toda plataforma virtual, como la redes sociales, tiene un impacto 

significativo en el eje de salud mental (p<.01) de la población joven, por lo cual se 

hace probable el desarrollo de cuadros afectivos de tristeza profunda ante el 

distanciamiento del medio virtual, lo cual es reafirmado por Wartberg et al. (2020) 

al referir para un grupo de adolescentes alemanes que el uso problemático de las 

distintas plataformas sociales se asocia a trastornos de caracterización psicosocial, 

como la depresión (p<.01) y la absorción por los videojuegos (p<.01), lo cual impide 

el funcionamiento adolescente.    
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Lo cual lo expresa Ünal (2020) para una población de adolescentes de Turquía y 

Corea, identifico como el grupo estudiantil que presenta un mayor uso de las 

plataformas virtuales se muestra más distante con el proceso socializador (p<.05), 

de igual manera con la participación educativa (p<.05), mientras que aquellos que 

hacen un uso regulado de estas plataformas mantienen una conducta de respuesta 

a socioeducativa (p<.05), como escenario que acorde al estudio de Mahamid y 

Berte (2019) realizado en adolescentes de Palestina, refiere que un uso prolongado 

de redes sociales aumenta el riesgo de retraso social (p<.05), ya que los 

adolescentes se sumergen dentro de la plataforma virtual y no lograr adquirir las 

competencias para el futuro, en una contextualización donde la familia es esencial 

para lograr este fin.    

 

Por tanto, se debe resaltar que la conducta adictiva a las redes sociales tiene como 

predictor a la disfuncionalidad familiar, que a largo plazo ocasiona otras 

problemáticas relacionadas al internet, como lo menciona Savci y Aysan, (2017) en 

adolescentes de Turquía, al obtener que ante una mayor participación en 

plataformas sociales online, existe mayor disposición por generar una adicción a 

los videojuegos (p<.01), asimismo el uso descontrolado de los aparatos móviles 

(p<.01), como escenario que a partir de la pandemia por la COVID-19 se ha 

intensificado, ello lo refiere Cauberghe et al. (2021) al publicar como los 

adolescentes estadounidenses aumentaron de manera exponencial el uso de las 

plataformas de socialización, lo cual se atribuye directamente a la necesidad de 

disminuir las expresiones ansiosas (p<.01) y para manejar los sentimientos de 

soledad (p<.01) como caracterización arraigada al confinamiento. 

 

Por lo desarrollado, es notable observar desde la evidencia que el funcionamiento 

de la familia se relaciona con ciertas prácticas disfuncionales, como es el caso 

explícito del uso de redes sociales, como manifestación si bien oportuna en los 

tiempos actuales, se debe considerar que su expresión excesiva genera una 

desregulación notable sobre el proceso de adaptación del sujeto, encaminando a 

su estancamiento, siendo que su impacto de la familia es significativo para la 

población adolescente (Estrada, 2020; Pita y Yengle, 2019; Lachuma, 2020). Por lo 

cual sistema familias enmarcados por una funcionalidad optima en su proceso 
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interactivo actúa como medio que favorece la reducción de conductas negativas, 

como el uso desmedido de plataformas virtuales, e instaura conductas de ajuste 

social (Pinto, 2018; Suárez, 2019; Bartolo et al., 2019). 

 

Ahora bien, es importante definir conceptual el funcionamiento familiar, entendido 

como el conjunto de interacciones que se generan y al mismo tiempo se mantienen 

dentro de la familia, la cual se encuentra en un continuo desarrollo, orientado a 

promover en los integrantes toda disposición que favorezca la adaptación 

activamente al entorno de vinculación próximo, siendo este proceso indispensable, 

por tanto, el ejercicio del rol paterno es determinante (Olson et al., 1985).    

 

Otro concepto representativo señala, que el funcionamiento familiar es el resultado 

de interacciones equilibradas entre padres e hijos, al enlazar un nivel de soporte 

reciproco ante la dificultad, asimismo actos correctivos a tiempo y acorde a la 

gravedad de la conducta, y expresiones afectivas dispuestas para la vinculación 

familiar, de esta forma se genera relevancia a los procesos de socialización, ya que 

de estos se atribuye el funcionamiento, y su impacto en la conducta de los 

miembros de la familia (Rivera y Andrade, 2010)  

 

Desde la perspectiva de su relevancia, se define como la caracterización de la 

familia que permite actuar como un agente protector ante los riesgos del medio, al 

proporcionar un escenario favorable para el aprendizaje de los miembros, además 

de suponer un entorno dentro del cual se puede recibir soporte y/o atención ante 

eventos adversos, en este mismo orden también supone un escenario que al no 

proporcionar recursos protectores, posiciona al sujeto en un escenario de 

vulnerabilidad al riesgo social, y al desarrollo de un patrón atípico a nivel conductual 

(Cassels et al., 2018).  

 

A continuación, como primera teoría se considera al enfoque de la ecología 

humana, el cual permite sustentar a la variable de estudio, acorde a la familia 

comprende uno de los sistemas interactivos en la ecología del desarrollo, con la 

denominación de microsistema, al ser el primer grupo de apego propicia una alta 

influencia en la estructura funcional del ser humano, ello como resultado de su 



9 
 

cercanía en la construcción de las bases del patrón comportamental, seguido a este 

medio, el mesosistema influencia de manera secundaria por ser la interacción 

correspondiente al medio social (Bronfenbrenner, 1979).  

 

En tercer afluente, se resalta el ecosistema, el cual  proporciona las pautas 

colectivas en educación a partir de aspectos importantes de convivencia trazados 

por leyes socio-políticas, la afluencia de la salud en las prácticas del individuo, y los 

grupos de comunicación, que generan información masiva según estándares de lo 

socialmente deseable, por último, el macrosistema comprende una afluencia de 

global impacto debido que enmarca el bagaje de creencias culturales, las cuales se 

perpetran en una nación, por tanto, guían el patrón conductual y actitudinal en las 

vías de lo correcto e incorrecto culturalmente planteado (Bronfenbrenner y Ceci, 

1994). 

 

Siendo que la familia no dispone un modelo de soporte y por ende de referencia, 

es entonces que toma relevancia el mesosistema, compuesto por los pares 

sociales, es entonces que se asimilan los modelos socialmente aceptados, como 

las fuentes de aprendizaje actitudinal, en este escenario puede suscitarse tanto un 

aprendizaje adaptativo, como un proceso de adquisición disfuncional de la 

conducta, esto último cuando el medio no representa pautas de adecuación 

funcional, y opuestamente caracteriza un grupo de pares de influencia disruptiva, 

encaminada al desajuste socio-cultural del sujeto (Bronfenbrenner y Evans, 2000). 

 

Al respecto, si bien en la etapa de la adolescencia ya se logró asumir ciertos 

patrones conductuales construidos desde la niñez, se debe considerar que la 

consolidación aún de la personalidad no se ha consolidado en su totalidad, por lo 

cual el primer medio interactivo, es decir la familia bajo la denominación de 

microsistema, aún corresponde a una contextualización de influencia considerable 

para el adolescente, por ser el grupo de soporte ante la adversidad, y el cual guía 

si el proceder y el entorno donde participe el adolescente es funcional o se 

encaminada a la alteración de la adaptación (Kitchen et al., 2019) 
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En este sentido, el grupo familiar a lo largo de la adolescencia e incluso en la adultez 

temprana, mantiene una influencia importante en la toma de decisiones y como 

agente protector ante escenarios de riesgo (Crawford, 2020), donde el ecosistema 

que proporciona la seguridad necesaria y la guía funcional corresponde a la familia, 

lo cual se mantiene mientras que el sujeto no se haya emancipado, y en algunos 

casos se mantiene a lo largo de la existencia, ya que se considera a los agentes 

paternos como la principal fuente de aprendizaje por la experiencia previa (Hong et 

al., 2021; Hong et al., 2018). 

 

Sin embargo, cuando la familia se caracteriza por prácticas desligadas, ausentes 

en soporte conductual y/o emocional, además de una carencia de disciplina en el 

accionar del adolescente, encamina a una inestabilidad emocional, que 

desencadena cuadros afectivos que afectan al desempeño social del sujeto (Wang 

et al., 2020), de igual manera conductas de trasgresión social que tiene impacto 

sobre el propio funcionamiento, al generar el rechazo del medio donde se expresa, 

al no corresponder a expresiones avaladas por la normativa cultural (Pérez-Fuentes 

et al., 2019)  

 

Una segunda teoría corresponde al enfoque del apego, desde esta perspectiva, 

desde el inicio de la existencia el ser humano busca vincularse afectivamente con 

otra persona, siendo este un proceso natural, ya que el eje emocional es 

sumamente relevante para los procesos de crecimiento del ser humano, al 

estructurar las cogniciones de seguridad, las conductas de confianza para un 

oportuno desenvolvimiento, desde las primeras etapas de vida, siendo así, la familia 

arraiga el rol más importante en el proceso estructural de la adquisición del 

conglomerado de rasgos, ello, por ser el grupo que suscita las pautas originarias 

de expresión de apego, por tanto, su influencia resulta trascendental a lo largo de 

la constitución afectiva-comportamental, sin embargo, ello no se cumple cuando la 

familia caracteriza patrones de ausencia física o dentro de un distanciamiento 

afectiva, ya que el ser humano en la búsqueda de construir su propia identidad 

buscará otros grupos referenciales (Bowlby, 1988). 
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En este escenario, desde el enfoque del apego, cuando el adolescente no 

encuentra el soporte y la afirmación afectiva dentro del medio familiar, claramente 

buscare otros entornos donde satisfacer la necesidad de vinculación emocional, es 

entonces que se desencadena conductas atípicas debido que el soporte no se 

recibe del medio familiar y por ende se busca en otras fuentes, por lo general en 

medios sociales donde se asumen conductas placenteras (Kim et al., 2018; 

Bonnaire y Phan, 2017). Las cuales pueden tipificar un desarrollo de un perfil de 

conducta o consumo adictivo, como proceso que deteriora el funcionamiento del 

adolescente, tanto en lo individual como el psicosocial, siendo ello en resultado de 

una familia que manifiesta un nivel de disfuncionalidad importante, en resultado de 

un apego desligado (Fernández-Villaet al., 2019). 

 

Lo cual acarrea como consecuencia, que la ausencia del apego seguro por parte 

de la familia, genere una alta probabilidad de bajos niveles de bienestar y de 

manera global en la salud del adolescente, el cual se encontraría desprotegido 

frente a los riesgos psicosociales, por no contar con el soporte seguro de la familia, 

ello en resultado de un funcionamiento desligado, como atributos familiares que 

notablemente dificultan que la familia cumpla los roles primordiales de ente 

protector y medio de sostén en escenarios adversos (Cassels et al., 2018; Foster 

et al., 2017). De esta manera el enfoque del apego cobra relevancia dentro del 

aspecto de funcionalidad y disfuncionalidad familiar, debido a sus consecuencias 

en el adolescente (Stroebe, 2019). 

 

Su dimensionalidad cuenta con dos ejes, el primero es la cohesión, la cual 

representa la forma en que la familia, principalmente el grupo progenitor y/o 

cuidadores, mantienen una unión afectiva notable, lo cual hace que el sistema se 

integra y considere a los demás integrantes como soporte ante un escenario de 

presión contextualizada, de tal manera que el proceso se encamina a vincular 

afectivamente a sus miembros (Olson et al., 1985). 

 

De esta forma, la familia cohesionada, se define como el entorno donde los 

miembros se enlazan de manera reciprocara para afrontar uno o más desafíos, los 

cuales corresponden con frecuencia a experiencias que forman parte del propio 
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ciclo de la vida, ante lo cual, la figura materna junto a la paterna, cumplen la función 

de mayor relevancia, debido a su impacto como agentes protectores (Taylor et al., 

2019). 

 

En esta perspectiva, la familia cohesionada supone el medio de mayor relevancia 

ante los escenarios de presión contextual, ya que un sistema familiar cohesionado 

se conceptualiza como el medio de mayor protección para el ser humano, al contar 

con miembros que generan redes de vinculación afectiva y además de sostén ante 

la dificultad, por lo cual la dimensión cohesión representa uno de los atributos más 

importantes para grupos infanto-juveniles, al ser un afluente encaminado a 

prácticas positivas (Lei y Kantor, 2020). 

 

Cómo segunda dimensión se posiciona la flexibilidad, que representa las normas 

que enmarcan la disciplina dentro del hogar, es decir las practicas ejercidas para 

mantener orden y al mismo tiempo procurar flexibilidad conductual, sin que ello 

representa pautas disfuncionales orientadas a la desadaptación del entorno 

próximo, ya que los extremos en ambas modalidades de funcionamiento son 

perjudiciales en la familia (Olson et al., 1985). 

 

Asimismo, al delimitar a la flexibilidad sucedida en la familia, se conceptualiza como 

los patrones de normatividad establecidos para su funcionamiento y disposición de 

comportamiento para los miembros infanto-juveniles, ya que depende de que tan 

flexible sea la familia a nivel de patrones conductuales, el sujeto puede expresar 

una u otra manifestación, siendo indispensable mantener estos tipos de espacios, 

para favorecer a la adaptación, debido que una carencia de flexibilidad ocasiona 

ambientes autoritarios (O’Neal et al., 2018). 

 

Al respecto, conceptualmente la flexibilidad familiar se define como el atributo que 

debe mantenerse en un nivel medio, ya que un perfil elevado supone excesiva 

flexibilidad, es decir un entorno familiar que no establece límites claros para sus 

miembros, y por ende las normas no se encuentran estipuladas de manera 

coherente y acorde a los estándares de funcionamiento, en tal sentido, los 

miembros en proceso de crecimiento, no logran tener un adecuado proceso de 
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aprendizaje sobre la conducta socialmente deseada, siendo en este sentido, 

indispensable mantener una flexibilidad de tipo equilibrada (Buehler, 2020). 

 

Como segunda variable, la disposición al uso exacerbado de las redes sociales es 

definido de manera central por Escurra y Salas (2014) quienes la precisan como el 

estado de permanente alerta a lo que sucede dentro de medios virtuales, de tal 

manera que el adolescente ostenta un deseo de usar de manera constante los 

aparatos de comunicación virtual, sin importar el lugar, así como las tareas 

pendientes o las actividades inherentes a la responsabilidad que deben asumir, por 

tanto, dificulta el accionar sobre el medio cultural, en consecuencia, se disminuye 

la capacidad de logro.  

 

Otro concepto reciente apunta a delimitar como la acción conductual de participar 

frecuente e intensamente dentro de espacios sociales en las plataformas 

cibernéticas, sin tener un proceso de reflexión sobre la cantidad de tiempo invertido, 

asimismo las consecuencias sobre otras funciones inherentes a la adolescencia, 

como es la escolaridad, y en general se postergan actividades de importancia para 

el desarrollo, por dar prioridad al uso de redes sociales dentro de distintas 

plataformas en línea (Ammaniti y Cerniglia, 2019).    

 

Así también, el uso de las redes digitales es una problemática definida como la 

acción impulsiva, es decir no premeditada con frecuencia, además de no 

racionalizada, lo cual comprende no analizar en las consecuencias que acarrea su 

ejercicio excesivo, y prolongada, que representa un uso a lo largo de un periodo de 

tiempo, que predisponen a un desarrollo de la conducta adictiva por la plataforma 

online, similar a otras adicciones del comportamiento (Bağatarhan y Siyez, 2017). 

 

De esta forma, se resalta como principales consecuencias un deterioro tangible en 

el rendimiento dentro del proceso de escolaridad, debido que el adolescente opta 

por otorgar una mayor relevancia a la plataforma virtual de interacción que a las 

responsabilidades que debe asumir y al mismo tiempo ejecutar como parte de su 

formación, la cual tendrá implicancia en su futuro profesional, sin embargo, no es 

capaz de considerar esta circunstancia por avocarse únicamente a una actividad 
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que resulta placentera, debido a la interacción que genera un reforzador por la 

aceptación de los demás y por los diversos estímulos de reconocimiento que se 

puede recibir de este conjunto de medios virtuales (Giunchiglia et al., 2018; Lau, 

2017). 

 

En cuanto a la teoría que permite generar una comprensión de la contextualización 

del uso exacerbado del internet, corresponde a la teoría hedónica del 

placer/displacer, la misma que sitúa al ser humano en un proceso donde se 

encuentra en la búsqueda de situaciones que le proporcionen niveles elevados de 

bienestar físico o de tipo psicológico, por lo cual plantea ciertas conductas, sin 

embargo cuando la expresión de estas manifestaciones no se analizan según 

criterios de pertinencia, se puede encaminar a un escenario de disfuncionalidad 

(Ryan y Deci, 2001).  

 

Acorde a esta postura teórica, el sujeto interactúa en las redes sociales debido al 

grado de placer que estos medios le proporcionan a nivel mental y emocional, como 

resultado de la afirmación de los demás usuarios que también usan la misma 

plataforma, y ante la necesidad satisfecha de saber que sucede dentro de estos 

medios virtuales, en resultado se refuerza la acción conductual de usar las redes, 

en tanto el mantenerse ausente de estos medios o distante por un tiempo 

prolongado empieza a ocasionar sensaciones de malestar, asimismo, impaciencia, 

e irritabilidad, lo cual representa el displacer, en consecuencia el sujeto nuevamente 

recae en la práctica que proporciona un grado determinado de satisfacción, con la 

finalidad de experimentar el mismo grado de placer, y alejarse de la acción que 

representa el displacer cognitivo-emocional (Escurra y Salas, 2014) 

 

En cuanto al principio de placer, al encontrarse dentro del enfoque hedónico, resalta 

que la manifestación del individuo se encuentra motivada por los estímulos que le 

resultan placenteros, de esta manera, toda actividad que no sea gratificante se 

evitara de manera instintiva, sin embargo, dentro de la función adaptativa el ser 

humano debe ser capaz de equilibrar actividades que pueden resultar cansadas o 

agobiantes, con aquellas diligencias altamente gratificantes, debido que su 

proceder no sólo debe estar generado por sensaciones de placer, debido que dicha 
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disposición no permite valorar las consecuencias de la conducta indeliberada 

(Garland, 2021; Azizi et al., 2019). 

 

Asimismo, el sujeto que se encamina a generar actividades enmarcadas solo por 

el placer, a largo plazo requerirá un mayor involucramiento dentro de los entornos 

virtuales, debido que el umbral de gratificación cada vez se aumentará de manera 

gradual, lo que finalmente exigirá al adolescente la necesidad de participar en una 

mayor cantidad de horas en medios virtuales para satisfacer esta pulsión, aún más 

cuando el sujeto no cuenta los agentes protectores necesarios, los cuales permiten 

orientar la conducta hacia la funcionalidad, como es la presencia de un sistema 

familiar de guía, o un grupo social de apoyo adaptativo (Gros et a., 2020; Gómez-

Galán et al., 2020).  

 

A continuación, como segunda teoría se asume al enfoque cognitivo-conductual, la 

cual explica un abanico amplio de adicciones, como las comportamentales, desde 

esta perspectiva teórica, el ser humano asume un patrón conductual a partir de las 

distorsiones cognitivas, es decir, inicia por la aparición de un esquema mental que 

no se ajusta racionalmente a la realidad tangible, y por lo cual genera una obsesión 

o alteración a nivel cognitivo, ante ello, sucede un perfil emocional, el mismo que 

posteriormente acciona una conducta, convirtiéndose esta última, en el resultado 

de un pensamiento negativo no manejado (Soto et al., 2017). 

 

En esta perspectiva teórica, la cognición juega el rol de mayo impacto, debido que 

influenciará a las áreas de la emoción y la conducta, en tal sentido, el generar un 

pensamiento racional logra disminuir la conducta adictiva, mientras que la 

continuidad de esquemas no ajustados a la realidad, o que distorsionen la 

percepción el contexto, genera una disrupción de la conducta, la cual previamente 

fue precedida por un perfil emocional, caracterizado esencialmente por el temor, 

que conlleva a conductas de escape, siendo estas principalmente de adicción, al 

ser aquellas que proporcionan una mayor grado de complacencia sobre el sujeto, 

y evitan de manera esporádica el malestar emocional arraigado al pensamiento 

(Bérail et al., 2019) 
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De esta manera, la participación excesiva dentro de entorno virtuales acarrea no 

solo una alteración del proceso adaptativo, también ocasiona inestabilidad 

emocional, ante la ausencia de recursos cognitivos que regulen el perfil emocional 

de la ansiedad por sumergirse en estas plataformas cibernéticas, (Cerniglia et al., 

2017), que consecuentemente, concluye en la conducta del uso de plataformas 

virtuales, ocasionando un desajuste académico y social, debido que se convierten 

en áreas no relevantes para el adolescente, al suponer el uso de las redes sociales 

como principal prioridad (Bağatarhan y, Siyez, 2017). 

 

En cuanto a las dimensiones, se considera el planteamiento de 3 aspectos, la 

primera es la obsesión por las redes sociales, se define como los pensamientos 

insistentes que estimular a la acción de ingresar a las plataformas virtuales para 

observar las redes sociales de perfil personal, así como la inspección de los perfiles 

de los demás, para satisfacer la necesidad ligada al pensamiento de interés e 

impaciencia por lo que ocurre (Escurras y salas, 2014) 

 

Por tanto, la dimensión obsesión por las redes sociales caracteriza que los 

pensamientos obsesivos sobre la interacción social virtual acarrea un impacto en la 

salud de tipo mental, debido que las cogniciones que predisponen al uso de 

plataformas virtuales, se convierten en esquemas automáticos, insistentes e 

indeliberados, que ocasionan una pérdida de la estabilidad cognitiva, además de 

suplantar otros pensamientos orientados a la realización y participación de otras 

diligencias necesarias en el desempeño del adolescente (Bashir y Bhat, 2017) 

 

Como segunda dimensión, la falta de control personal, es otro atributo en el uso 

exacerbado de las redes sociales, caracteriza, una ausencia sea parcial o total, de 

la capacidad para regular cuando es el momento adecuado de usar los entornos 

virtuales, y en que circunstancia no se debe hacer uso de estas plataformas, de tal 

manera, que el adolescente solo se rige por el principio de satisfacción, es así que 

de forma frecuente pierde el control sobre sus acciones, en cuanto a las redes 

virtuales (Escurra y Salas, 2014). 
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Dentro de esta perspectiva el adolescente se hace incapaz de controlar su propia 

conducta, es decir no tiene la destreza suficiente para tener un manejo personal 

sobre qué acciones debe realizar de manera prioritaria, por lo cual su expresión 

conductual se acerca hacia el uso de entornos virtuales, en este sentido no muestra 

recursos sean cognitivos o de índole emocional que permitan cambiar este 

escenario, convirtiéndose en un problema más grande de lo que usualmente 

considera el sujeto (Neverkovich et al, 2018). 

 

En la tercera dimensión está el uso excesivo, caracteriza de manera notable la 

participación activa y además desmedida dentro de los distintos entornos de 

socialización en línea, como una conducta recurrente, y que no tiene procesos de 

racionalización de por medio, por lo cual no se tiene consideración del tiempo de 

uso, asimismo las responsabilidades incumplidas, o la realización de otras 

actividades necesarias a nivel del individuo y a favor de la funcionalidad hacia el 

grupo (Escurra y Salas, 2014). 

 

De esta manera, en el accionar adolescente predomina la actividad en las redes 

sociales, lo cual se logra identificar mediante el no cumplimiento de otras 

responsabilidades conexas al desarrollo, sea escolares, de índole familiar, de 

participación en el intercambio social presencial o incluso con aquellas funciones 

referidas al cuidado personal, ello, por evocarse a una actividad encaminada a 

sumergirse exclusivamente en las plataformas en línea, para observar el estado de 

la actividad personal y de la actividad social, además de interactuar de manera 

online (Valencia et al., 2019). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación es de tipo Básica, porque el propósito es ampliar la información 

sobre un fenómeno presente en un escenario situacional, por lo cual su proceso se 

fundamenta en organizar una comprensión más amplia de las variables que 

suscitan interés (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación tecnológica 

[CONCYTEC], 2018). Asimismo, el diseño es no experimental, de corte transversal, 

descriptivo correlacional, su ejecución se encamina a no intervenir directa o de 

manera indirecta sobre la realidad que suscita interés, más si, su propósito es 

caracterizar un grupo de variables en una población, para seguir con la correlación 

de las mismas, a favor de un análisis relacional, ejecutado en un solo periodo 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

  

Figura 1 

Diseño de investigación descriptivo correlacional simple 

                                                                 Ox 

 

 

 

                  M        rho 

 

 

                                                                  Oy 

 

M = muestra  

Ox =Variable funcionalidad familiar 

Oy =Variable uso de las redes sociales 

rho = Relación entre variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

Variable independiente funcionamiento familiar 

 

Es el conjunto de interacciones que se generan y al mismo tiempo se mantienen 

dentro de la familia, la cual se encuentra en un continuo desarrollo, con el fin de 

promover en los integrantes toda disposición que favorezca los vínculos 

intrafamiliares y como resultado la adaptación al entorno (Olson et al., 1985).   

 

Variable dependiente uso de las redes sociales  

 

Es el estado de permanente alerta a lo que sucede dentro de medios virtuales, de 

tal manera que el adolescente ostenta un deseo de usar de manera constante los 

aparatos de comunicación virtual, sin importar el lugar, así como las tareas 

pendientes o las actividades inherentes a la responsabilidad (Escurra y Salas, 

2014) 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

La población se conformará por 252 adolescentes, 150 mujeres y 102 hombres, 

con edades comprendidas entre los 14 a 17 años, que cursan el tercero al quinto 

grado de secundaria regular, dentro de una institución educativa del distrito de 

Surco, Lima. 

 

Asimismo, el criterio de selección establece como la inclusión a los adolescentes 

con edades de 15 a 17 años, adolescentes entes que pertenezcan a la institución 

objetivo y que cuenten con consentimiento informado, adolescentes que participen 

voluntariamente, en el criterio de exclusión se consideró a los adolescentes de 14 

años o menos, adolescentes provenientes de otras instituciones, adolescentes que 

ya no estudian dentro de la institución educativa , adolescentes que se encuentren 

delicados de salud y aquellos que durante la aplicación de la encuesta la lleguen a 

viciar. 
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La población censal se conformó por la totalidad de la población, al ser un grupo 

inferior a las 500 unidades de análisis de estudiantes del 3ero al 5to de secundaria 

de ambos sexos, de la institución educativa de Surco. Al respecto Hernández- 

Sampieri y Mendoza, (2018) es viable una colección sobre todo el universo, por su 

implicancia en la generalización de hallazgos a nivel institucional. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

Se utilizará la encuesta, como técnica que conlleva el uso de un instrumento, el 

cual contiene preguntas y/o afirmaciones, que permiten definir a un rasgo sobre 

una persona o población, para lo cual es aplicado, y supervisado por un ente 

competente que puede gestionar el proceso (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

 

Escala de estilos de crianza familiar (ECF) 

  

Construido y validado por Estrada et al. (2017) en un grupo poblacional de Lima, 

comprendido por sujetos de 11 a 18 años, su finalidad es la evaluación del estilo de 

crianza que prevalece en la familia del adolescente, su composición es de 27 ítems, 

con 4 dimensiones, su aplicabilidad engloba una forma individual, así como 

colectiva, con un tiempo promedio de 20 minutos para la respuesta, y una escala 

Likert de opción múltiple acorde a cuatro alternativas, por otro lado, la validez 

original comprende para la estructura interna/constructo la ejecución del análisis 

factorial exploratorio (AFE), que concluye en 4 dimensiones que suman una 

varianza del 40.90%, además por ítem la saturación es de .36 a .69, a posterior, la 

confiabilidad se estimó por consistencia interna que evidencia un alfa de .67 en 

autoritario, .84 en democrático, .65 en indulgente, y .65 en sobreprotector  

 

La última adaptación del test se realizó por Aguirre y Quezada (2019) quienes lo 

estudiaron en una muestra de adolescentes limeños, para la validez emplearon el 
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análisis factorial de tipo confirmatorio que expuso índices RMSEA=.04, SRMR=.04, 

TLI=.91, CFI=.93, junto a ello los ítems alcanza cargas que superan el mínimo 

establecido de .30, además de demostrar una fiabilidad también de consistencia 

interna, pero por el indicador omega con hallazgos >.65 en la dimensionalidad.  

 

En cuando a la confiabilidad para la muestra de estudio se reportó un coeficiente 

Alfa en Cohesión de .90, y para Flexibilidad de .83.  

 

Cuestionario del uso de redes sociales (ARS) 

 

Construido por los autores Escurra y Salas (2014), en un grupo poblacional de 

Lima, comprendido por sujetos con una edad promedio de 16 años, su finalidad 

es la evaluación cual es el nivel de uso de la red social en el adolescente, su 

composición es de 24 ítems, con 3 dimensiones, su aplicabilidad engloba una 

forma individual, así como colectiva, con un tiempo promedio de 15 minutos para 

la respuesta, y una escala likert de opción múltiple acorde a cinco alternativas, por 

otro lado, la validez del test se representó por el contenido, valorado por un grupo 

de expertos de quienes se aprecia un índice V de aiken>.60, seguidamente en el 

constructo se ejecutó el AFE, el cual resulto con tres dimensiones que suman un 

57.49% de varianza, con saturaciones en correspondencia a cada ítem de .39 a 

.81, a continuación, la confiabilidad se demostró por el alfa que alcanza valores 

para el total de los reactivos de .95.  

 

La adaptación reciente del test se realizó por Moreno (2019) quien lo estudio en 

una muestra de adolescentes limeños, para la validez emplearon la revisión de 

contenido por 5 jueces los cuales puntúan según el indicador V de Aiken=1 para 

todos los ítems, asimismo, para demostrar la fiabilidad también procedieron por la 

consistencia interna, para todo el test de .92, y por dimensión de .82 a .84.  

 

Asimismo, la confiabilidad para el test se realizó por el coeficiente de tipo alfa, el 

cual reporta valores >.70.  
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3.5. Procedimientos 

 

La investigación inicio con identificar la problemática en el contexto institucional que 

representa la población, de esta manera, se gestionó el permiso correspondiente 

para la ejecución del estudio, mediante la exposición de los fines que se persiguen, 

la forma como el adolescente participa, y como se beneficia el ente educativo, 

posterior a la autorización (Anexo 1), se acordó los horarios a favor de la recolección 

de datos, los cuales no irrumpan las clases principales de los estudiantes. 

 

Asimismo, para las reuniones de recogida de datos, se generará diversos horarios 

dentro de la plataforma Zoom, donde se enviará al tutor de cada salón para que se 

haga extensivo al alumnado, quienes al ingresar a la reunión se les explica el 

objetivo del estudio, los aspectos éticos como confidencialidad, y autonomía en su 

participación, y el beneficio que se pretende lograr a posterior, a quienes acepten, 

se revisará si cumplen los criterios de participación, y se les enviará un link de 

formularios de Google, para generar el asentimiento, además del llenado de los 

cuestionarios, en un proceso donde se resuelven las dudas que puedan suceder, 

al finalizar se agradece por el tiempo invertido, y se cierra la reunión.  

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

El tratado de los datos se realizó dentro del software SPSS 26, primero, en la 

estadística de tipología descriptiva se obtiene valores de frecuencias por cada 

variable, en cuanto al nivel bajo, medio y alto, junto a ello los porcentajes que 

estarían representando en relación a la población total. Segundo en la estadística 

trazada como inferencial, se inició con la prueba Kolmogorov Smirnov, la cual 

determinó el uso del coeficiente rho de Spearman debido a una distribución no 

normal en los datos (p<.05) (Hernández- Sampieri y Mendoza, 2018). Finalmente, 

el tratado de datos se presentó acorde a la norma APA 7ma ed.   
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3.7. Aspectos éticos 

 

La investigación cumple con los principios éticos establecidos por la Asociación 

Médica Mundial (2017) para la práctica de investigación con seres humanos en las 

distintas áreas profesionales. Primero, beneficencia, es decir la investigación en 

todo momento se encamina a generar una contribución al grupo de adolescentes, 

por tanto, plantea un aporte al culminar su ejecución. Segundo, no maleficencia, el 

estudio en todo momento evita ocasionar algún proceder que pueda afectar física 

o psicológicamente al grupo estudiado, por tanto, actúa de manera premeditada. 

Tercero, autonomía, se respeta la libertad de expresión y también de decisión del 

participante, así como del colectivo, sin incurrir en acciones que priven de la 

independencia. Cuarto, justicia, se establece acciones justas para el individuo y el 

grupo, de tal manera que el proceder es equitativo y no discriminatorio.    
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Distribución de la funcionalidad familiar  

Nivel 

Variable Dimensiones 

Funcionalidad familiar Cohesión Flexibilidad 

f % f % f % 

Alto 90 35.71 120 47.62 50 19.84 

Medio 132 52.38 106 42.06 156 61.90 

Bajo 30 11.90 26 10.32 46 18.25 

Total 252 100.00 252 100.00 252 100.00 

 

 

Figura 2. Distribución de porcentajes de la variable funcionalidad familiar 

En la tabla 1 y figura 2 se aprecia el análisis de distribución de frecuencias y 

porcentajes correspondiente a la variable funcionalidad familiar y sus dimensiones, 

donde en la variable general y en la dimensión flexibilidad prevalece el nivel medio 

(52.38% y 61.90%) seguido del nivel alto (35.71% y 19.84%), en tanto, en la 

dimensión cohesión prevalece el nivel alto (47.62%). 
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Tabla 2 

Distribución de las redes sociales 

 

Nivel 

Variable Dimensiones 

Uso de las redes 
sociales 

Obsesión por las 
redes sociales 

Falta de control 
personal 

Uso excesivo 

f % f % f % f % 

Alto 26 10.32 19 7.54 32 12.70 35 13.89 

Medio 91 36.11 71 28.17 106 42.06 89 35.32 

Bajo 135 53.57 162 64.29 114 45.24 138 54.76 

Total 252 100.00 252 100.00 252 100.00 252 100.00 

 

 

Figura 3. Distribución de porcentajes de la variable uso de las redes sociales 

 

En la tabla 2 y figura 3 se analiza la distribución de las frecuencias y porcentajes 

correspondiente a la variable uso de las redes sociales, de tal manera que, en la 

variable el nivel con mayor distribución porcentual es bajo (53.57%) seguido del 

nivel medio (36.11%), de modo similar en cada una de las dimensiones que 

estructuran la variable (obsesión por las redes sociales, falta de control personal y 

uso excesivo de las redes sociales) prevalece el nivel bajo (45.24% a 64.29%). 
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Hipótesis general 

 

Si valor de p < 0.05 se rechaza la Hipótesis nula (H0) por lo tanto se acepta la 

Hipótesis alterna (Ha) 

 

H0: No existe relación significativa entre la funcionalidad familiar con el uso de las 

redes sociales en adolescentes de una institución educativa de Surco.  

 

Ha: Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar con el uso de las 

redes sociales en adolescentes de una institución educativa de Surco.  

 

Tabla 3 

Correlación entre funcionalidad familiar y uso de las redes social 

 
Funcionalidad 

familiar 

Uso de 
redes 

sociales 

Rho de 
Spearman 

Funcionalidad 
familiar 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,155* 

Sig. (bilateral . .014 

N 252 252 

Uso de redes 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 

-,155* 1,000 

Sig. (bilateral .014 . 

N 252 252 

 

En la tabla 3 se evidencia que la funcionalidad familiar se correlaciona negativa y 

significativamente de efecto pequeño con el uso de las redes sociales (rho=-.155*), 

lo cual permite rechazar la hipótesis nula que postula la independencia de variables, 

indicando así que los participantes que perciben una adecuada funcionalidad dentro 

de su sistema familiar caracterizada por el apoyo de la familia presentan bajo uso 

de las redes sociales como conducta que afecta su desempeño general. 
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Cohesión 
Uso de 
redes 

sociales 

Rho de 
Spearman 

Cohesión 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,209** 

Sig. (bilateral . .001 

N 252 252 

Uso de redes 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 

-,209** 1,000 

Sig. (bilateral .001 . 

N 252 252 

 

En la tabla 4 se aprecia que la dimensión cohesión se relaciona negativa y 

significativamente de efecto pequeño con el uso de las redes sociales (rho=-.209**), 

lo cual permite rechazar la hipótesis nula, indicando de tal modo que los 

participantes que perciben una buena cohesión, es decir una familia vinculada y de 

soporte, presentan bajo uso de las redes sociales como conducta negativa para la 

adaptación al medio. 

 

 

 

Hipótesis específica 1 

 

Si valor de p < 0.05 se rechaza la Hipótesis nula (H0) por lo tanto se acepta la 

Hipótesis alterna (H1) 

 

H0: No existe relación significativa entre la cohesión con el uso de las redes sociales 

en adolescentes de una institución educativa de Surco 

 

H1: Existe relación significativa entre la cohesión con el uso de las redes sociales 

en adolescentes de una institución educativa de Surco. 

 

Tabla 4 

Correlación entre cohesión y uso de las redes sociales 
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 Flexibilidad 
Uso de 
redes 

sociales 

Rho de 
Spearman 

Flexibilidad 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -.284 

Sig. (bilateral . .031 

N 252 252 

Uso de redes 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 

-.284 1,000 

Sig. (bilateral .031 . 

N 252 252 

 

En la tabla 5 se aprecia que la dimensión flexibilidad se relaciona de efecto pequeño 

y significativo con el uso de las redes sociales (rho=-.284, p<.05), lo cual permite 

aceptar la hipótesis alternativa que estima la relación entre las variables, de esta 

manera los adolescentes con una alta flexibilidad en la familia, caracterizada por 

conductas de libertad, se relaciona con un bajo uso de los medios sociales virtuales. 

 

 

 

Hipótesis específica 2 

 

Si valor de p < 0.05 se rechaza la Hipótesis nula (H0) por lo tanto se acepta la 

Hipótesis alterna (H2) 

 

 

H0: No existe relación significativa entre la flexibilidad con el uso de las redes 

sociales en adolescentes de una institución educativa de Surco 

 

H2: Existe relación significativa entre flexibilidad con el uso de las redes sociales 

en adolescentes de una institución educativa de Surco. 

 

Tabla 5 

Correlación entre flexibilidad y uso de las redes sociales 
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V. DISCUSIÓN 

 

La pandemia por COVID-19 impulso a la integración de los diversos sistemas 

culturales para afrontar la emergencia sanitaria mundial, en esta perspectiva el 

entorno familiar comprende el medio de mayor importancia para la protección del 

grupo vulnerable, como lo representa los adolescentes, quienes en el proceso de 

confinamiento asumieron prácticas disfuncionales, tal es el caso del uso excesivo 

de las redes sociales (UNICEF, 2021), que se mantiene e intensifica de forma 

alarmante cuando el entorno familiar es disfuncional y no brinda el soporte 

pertinente (Defensoría del Pueblo, 25 de abril, 2020). Lo cual conllevó a la 

importancia de investigar cómo la presencia de la funcionalidad familiar se relaciona 

con el uso de las redes sociales en una muestra de adolescentes de Surco.  

 

De esta manera, se obtuvo una relación negativa y significativa (rho=-.15*) entre la 

práctica familiar caracterizada por la integración afectiva y el establecimiento de 

pautas para el desarrollo funcional de los miembros de la familia (Olson et al., 1985), 

con el uso descontrolado de las plataformas de socialización virtual, caracterizado 

por no considerar las consecuencias de su manifestación desmedida (Escurra y 

Salas, 2014), en tal sentido, ante una mayor funcionalidad familiar experimentada 

por el adolescente, menor será el uso de las redes sociales en la muestra de 

estudio.  

 

Lo cual se afirma desde lo descriptivo, al obtener que predomina un nivel medio de 

funcionalidad familiar, representado por el 52.38% de la muestra, seguido por el 

nivel alto, a razón del 35.71%, lo cual hace que dentro de la variable uso de las 

redes sociales predomine el nivel bajo a referencia del 53.57%, seguido por un nivel 

medio en representación del 36.11%. Estos hallazgos descriptivos permiten 

puntualizar que niveles altos de funcionamiento familiar disponen niveles bajos en 

el uso de las plataformas sociales de carácter virtual en el adolescente. 

 

Al respecto, los antecedentes también obtuvieron hallazgos similares, tal es el caso 

de Estrada (2020) que reporto como un alto funcionamiento dentro del núcleo 

familiar se relaciona significativamente con un bajo uso de las redes de interacción 
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virtual (rho=-.84**) como hallazgos referentes a un grupo de adolescentes de 

Puerto Maldonado, en el Perú, asimismo Haro (2018) identificó que las familias que 

conllevan un proceso funcional en la interacción con integrantes adolescentes, 

permite el desarrollo de un control sobre el uso excesivo de las redes online (r=-

.235**), 

 

En esta vertiente de ideas, el estudio realizado por Pinto (2018) en estudiantes de 

Lima, afirma que la presencia de un sistema familiar disfuncional se relaciona 

significativamente (p<.05) con el alto uso de los medios virtuales, de tal manera que 

puede desencadenar una conducta adictiva, ello debido que la familia influencia 

directa e indirectamente en la estructuración de pautas conductuales, así también 

lo destaca la investigación de Calvet et al. (2017) al referir que el sistema familiar 

tiene un impacto en el establecimiento de otras conductas disfuncionales, las cuales 

repercuten principalmente en el desenvolvimiento escolar del adolescente, como la 

principal área de desempeño en la adolescencia.  

 

Adicional a lo obtenido y contrastado con los antecedentes, desde la teoría 

ecológica (Bronfenbrenner y Evans, 2000) los hallazgos también logran ser 

explicados, desde esta perspectiva un funcionamiento familiar alto proporciona un 

sistema donde el grupo progenitor se muestra cohesionado a nivel afectivo y al 

mismo tiempo pauta criterios para la convivencia socio-familiar funcional, lo cual 

dispone un desarrollo de comportamientos adaptativos en el adolescente, al tener 

una guía funcional para la adquisición del comportamiento (Kitchen et al., 2019), de 

esta manera, el generar un medio ecológico familiar de tipo funcional logra que el 

adolescente asuma conductas adaptativas, lo cual dista de un uso desmedido de 

los entornos virtuales, debido que ello retrasa el desarrollo desde lo educativo hasta 

lo social en la adolescencia.  

 

Por lo cual, una funcionalidad familiar caracterizada por un medio de cohesión 

socio-afectiva, además de normas claras para la interacción y el desenvolvimiento, 

conlleva que el adolescente regule activamente las conductas excesivamente 

frecuentes en el uso de las redes sociales de tipo virtual, como manifestación que 

afectaría su desenvolvimiento académico, por anteponer las responsabilidades al 
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cumplimiento de las responsabilidades escolares, por lo cual se discute cómo la 

familia es un entorno determinante en el establecimiento de conductas funcionales 

en el adolescente, así también reafirmado por los antecedentes y la teoría. 

 

A continuación, de forma específica, se obtuvo una relación negativa y de igual 

forma significativa (rho=-.20), entre el sistema familiar caracterizado por la unión 

afectiva en una interacción mutua, donde se integran los miembros de la familia en 

las actividades dentro del hogar y se brinda apoyo ante la adversidad (Olson et al., 

1985), con la disminución en la conducta disfuncional enmarcada por generar una 

participación continua, sin prever las consecuencias provenientes del abuso virtual 

de las redes sociales (Escurra y Salas, 2014), como caracterización que enmarco 

como ante un incremento en la cohesión familiar de forma funcional, menor se 

evidenciará el uso de las redes sociales en el grupo adolescente investigado.  

 

Ello también se refleja en los hallazgos descriptivos, donde predomina un nivel alto 

de cohesión en el 47.62%, seguido por el nivel medio representado por el 42.06%, 

en consecuencia, se aprecia que el uso excesivo de las redes sociales se encuentra 

caracterizado por un nivel bajo para el 53.57%, continuado por un nivel medio a 

razón del 36.11%, por lo cual niveles altos de cohesión en la familia conllevan a 

niveles bajos en el uso de las redes sociales, que a largo plazo impacto en el 

desarrollo adolescente.     

 

Esto guarda relación con los hallazgos de los trabajos previos revisados, tal es el 

caso de Pita y Yengle (2019) que concluyeron para un grupo adolescente que una 

interacción familiar cohesionada permite reducir la conducta referida al uso de las 

redes sociales (rho=-.20**), por consiguiente la familia es un factor protector, 

asimismo Estrada (2020) en su estudio halló la misma evidencia, destacando que 

la cohesión se relaciona negativamente (rho=-.81) con la participación desmedida 

en los entornos virtuales, así también Lachuma (2020) en un grupo de adolescentes 

Limeños, reportó una correlación significativa (p<.01) entre los altos niveles de 

cohesión, con los bajos niveles del uso excesivo de las plataformas virtuales. 
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En este mismo sentido, Marín-Cipriano (2018) también concluyeron que la cohesión 

familiar balanceada en la adolescencia se relaciona significativamente (p<.01) con 

una menor tendencia en el uso del internet, donde la principal plataforma 

corresponde a las redes sociales, en lo internacional, Cacioppo et al. (2019) 

también reportó en adolescentes de Italia cómo una familia cohesionada relaciona 

de manera significativa con el uso regulado de las plataformas digitales (p<.05), 

como referentes de investigación que concuerdan con los resultados.  

 

Asimismo, la teoría del apego (Bowlby, 1988), permite también explicar estos 

hallazgos, al referir que una familia integrada a nivel afectivo en un proceso 

funcional, dispone a una caracterización de conductas adaptativas en sus 

miembros, debido que brinda atención afectiva y soporte ante la adversidad, como 

los dos principales atributos que logran delimitar un comportamiento funcional (Kim 

et al., 2018), por consiguiente, las familias cohesionadas, donde el apego es 

funcional, instauran una conducta adaptativa en el adolescente, quien evidenciaría 

un uso regulado de las plataformas virtuales, debido que el soporte afectivo y la 

afirmación de la identidad proviene principalmente del medio familiar, por lo cual no 

se recae en un uso exacerbado de las plataformas sociales. 

 

Por tanto, los adolescentes que pertenecen a un sistema familiar de tipo 

cohesionado, donde prevalece el soporte afectivo, junto a una interacción 

emocional recíproca, se caracterizan por generar un menor uso de las redes 

sociales, las cuales se utilizan para satisfacer una carencia afectiva proveniente del 

sistema familiar, en una contextualización escenario actual de pandemia, donde se 

aumentó la participación en las plataformas virtuales, por ello la familia cohesionada 

es un factor protector para prevenir y disminuir esta problemática, según los 

resultados y la concordancia tanto en las investigaciones previas como en la teoría.   

 

Por último, se identificó una correlación negativa y significativa (rho=-.28) entre el 

constructo delimitado como el proceso donde se establece un sistema familiar 

democrático, caracterizado por la disciplina, asimismo las normas de convivencia y 

los acuerdos mutuos entre los miembros (Olson et al., 1985), con la conducta 

exacerbada en cuanto al uso continuo, prolongado y dañino de las plataformas 
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referentes a la interacción social (Escurra y Salas, 2014). Por consiguiente, ante 

una flexibilidad balanceada en el medio familiar, se dispone a que el adolescente 

regule el uso de las redes sociales online de forma satisfactoria.  

 

Lo cual también se afirma en los hallazgos descriptivos, donde prevalece el nivel 

medio en el 61.90% de los sujetos, seguido por el reporte de un nivel alto 

correspondiente al 19.84% de los adolescentes, al respecto se aprecia que en el 

uso de las redes sociales predomina el nivel bajo, a razón del 53.57% y el nivel 

medio referido al 36.11%, por lo cual se afirma que los niveles propicios de 

flexibilidad en el sistema familiar encamina a niveles bajos en la práctica 

participativa en las redes sociales virtuales. 

 

Asimismo, los antecedentes refieren resultados similares, como Marín-Cipriano 

(2018) quien reportó como un entorno flexible se relaciona de forma significativa 

(p<.01) con un control en el uso de las redes, en este sentido, demasiada flexibilidad 

ocasionaría un resultado opuesto, debido que no se genera los límites adecuados 

para la conducta adolescente, en este sentido, Lachuma (2020) reportó que la 

flexibilidad balanceada propicia a que los adolescentes desarrollen conductas 

funcionales, no relacionadas al uso excesivo de la red social virtual (p<.01), al 

respecto, Haro (2018) también resalta que se debe mantener un sistema flexible de 

forma funcional para que los adolescentes reduzcan paulatinamente la obsesión 

con las redes sociales, de esta misma manera, Castaño y Páez (2019) reportaron 

que la flexibilidad familiar se relaciona significativamente (p<.05) con el uso 

regulado de las redes sociales.  

 

Como consecuencia, una familia flexible permite que se regule la conducta en el 

adolescente, lo cual es afirmado por el estudio de Bartolo et al. (2019) que reportó 

cómo el uso continuo de la plataforma digital encamina a una marcada impulsividad 

(p<.05), asimismo, Araoz y Ramos (2020) reportó que las practicas disciplinarias 

en la familia disminuye el uso exacerbado de las plataformas online (r=-.84**), de 

ello el estudio de Abi-Jaoude et al. (2020) concluye que el excesivo uso de la 

plataforma virtual impacta significativamente (p<.01) en la salud mental (p<.01) del 

adolescente, de esta forma Ünal (2020) concluye que afecta significativamente 
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(p<.05) al proceso de socialización, además para Mahamid y Berte (2019) un uso 

prolongado de redes sociales aumenta el riesgo de retraso social (p<.05). En este 

escenario de investigación, la familia tiene una función moderadora en el uso 

excesivo de la red social en el adolescente. 

 

Ahora bien, desde lo teórico los resultados también logran ser comprendidos, 

acorde al enfoque hedónico (Ryan y Deci, 2001), donde el adolescente participa en 

las redes sociales seguido por el principio de placer, es decir, ante el refuerzo del 

medio virtual que genera un reconocimiento y por ende un nivel de satisfacción, se 

propicia a un aumento en el uso de las plataformas virtuales (Azizi et al., 2019), en 

este sentido, el medio familiar actúa como regulador de la conducta, al mantener 

lineamientos de reglas y normas para la conducta adolescente, en un escenario de 

flexibilidad balanceada. 

 

De lo hallazgo se discute que una familia debe mantener un nivel apropiado de 

flexibilidad para favorecer a la regulación en el uso de las redes sociales, debido 

que la ausencia de normas encamina a una alta participación dentro de este 

entorno, por lo cual se hace oportuno que el adolescente se encuentre en un medio 

donde la familia caracterizado por normas claramente establecidas, y que no sean 

extremadamente rígidas por ser también contraproducentes, afianzando ello desde 

la investigación y la teoría.  

 

Por todo lo descrito la investigación propicia un estudio de relevancia práctica, al 

encontrar resultados que sirven como referencia para un ejercicio profesional más 

efectivo, lo cual encamina a un beneficio social, correspondiente al grupo de 

estudio, donde se desatollará a futuro la actividad psicológica desde la perspectiva 

familiar a partir de los hallazgos encontrados, por otro lado, también genera una 

contribución en lo metodológico, con procedimientos referenciales para los 

sucesivos estudios con las variables funcionalidad familiar y uso de las redes 

sociales, así también en lo teórico propicia una revisión de ambas variables de 

manera actual y acorde a las normativas establecidas para la investigación, que 

ultima en un estudio referencial.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero: Se determinó una relación negativa y significativa (rho=-.15*) entre la 

funcionalidad familiar caracterizado por un nivel medio en el 52.38% de la muestra, 

con el uso de las redes sociales donde predomine el nivel bajo en el 53.57% de los 

adolescentes de una institución educativa de Surco.  

 

Segundo: Se identificó una relación negativa y de igual forma significativa (rho=-

.20), entre el sistema familiar cohesionado donde predomina un nivel alto en el 

47.62% de los adolescentes, con la práctica disfuncional en el uso de las redes 

sociales virtuales, presente en un nivel bajo para el 53.57%,   

 

Tercero: Se identificó una correlación negativa y significativa (rho=-.28) entre el 

medio familiar flexible caracterizado por un nivel medio en el 61.90% de los 

adolescentes, con la conducta caracterizada por la participación perenne en las 

redes sociales, donde predomina el nivel bajo a razón del 53.57%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero: Los psicólogos y docentes deben realizar actividades psicoeducativas 

encaminadas a reforzar la funcionalidad familiar, a través de programas que 

contengan sesiones donde se ejemplifique las practicas funcionales como la 

comunicación afectiva, asimismo el soporte ante la adversidad, la expresión 

asertiva en la familia, además donde se estipule normas de convivencia saludable, 

y una disciplina respetuosa, que permita propiciar entornos familiares oportunos, lo 

cual reducirá significativamente el uso de las plataformas virtuales.  

 

Segundo: Los padres deber perfilar un ejercicio paterno caracterizado por 

demostraciones de afecto, expresiones de apoyo emocional y en general prácticas 

que cohesionen a los integrantes de la familia, lo cual permite la diminución en el 

uso de la plataforma social de tipo virtual.  

 

Tercero: Los padres deben encaminar prácticas de disciplina funcional, donde se 

actué de forma demócrata en el planteamiento de normas y reglas favorables para 

la conducta adaptativa, lo cual favorece a una regulación en el uso de las redes 

sociales online.  
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Anexo 1 

Permiso institucional 

 

 



 
 

Anexo 2 

Operacionalización de variables 

Tabla 6 

Operacionalización de la variable funcionamiento familiar 

Variable de 

estudio  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

de 

medición 

Funcionamiento 

familiar  

 

conjunto de 

interacciones 

que se 

generan y al 

mismo tiempo 

se mantienen 

dentro de la 

familia, la cual 

se encuentra 

en un 

continuo 

desarrollo, 

con el fin de 

promover en 

los 

integrantes 

toda 

disposición 

que favorezca 

los vínculos 

intrafamiliares 

y como 

resultado la 

adaptación al 

entorno 

(Olson et al., 

1985).   

se obtiene 

según las 

puntuaciones 

directas 

reportadas por 

la escala de 

funcionamiento 

familiar FACES 

III (Olson et al., 

1986).   

Cohesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad 

 

Unión afectiva, 

interacción 

mutua, 

integración en 

las 

actividades, 

interés afectivo 

reciproco. 

Ítems, 11, 19, 

1, 17, 5, 7, 3, 9, 

13, 15. 

 

Disciplina 

paterna, 

normas de 

convivencia, 

acuerdos para 

la convivencia, 

comunicación 

democrática. 

Ítems, 6, 18, 4, 

10, 2, 12, 8, 14, 

16, 20. 

Intervalo 

 

 

 

 



 
 

Tabla 7 

Operacionalización de la variable redes sociales 

Variab

le de 

estudi

o  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

de 

medici

ón 

Redes 

sociale

s 

 

estado de 

permanente 

alerta a lo que 

sucede dentro 

de medios 

virtuales, de tal 

manera se 

ostenta un 

deseo de usar 

de manera 

constante los 

aparatos de 

comunicación 

virtual, sin 

importar el lugar, 

así como las 

tareas 

pendientes o las 

actividades 

inherentes a la 

responsabilidad 

(Escurra y 

Salas, 2014) 

se obtiene 

según las 

puntuaciones 

directas 

reportadas por 

el cuestionario 

de redes 

sociales ARS 

(Escurra y 

Salas, 2014).   

 

 

Obsesión por las 

redes sociales 

 

 

 

 

 

Falta de control 

personal: 

 

 

 

 

 

 

Uso excesivo 

 

Pensamientos 

insistentes por 

interactuar, 

pensamiento 

insistente por 

indagar. Ítems, 2, 3, 

5, 6, 7, 13, 15, 19, 

22, 23. 

 

Uso exacerbado de 

las redes, falta de 

regulación 

conductual, falta del 

análisis de las 

consecuencias de 

las redes. Ítems, 24, 

20, 14, 12, 11, 4. 

 

Uso de las redes 

sociales en medios 

escolares, uso de 

las redes en medios 

familiares, uso de 

las redes en medio 

sociales, uso de las 

redes antes que 

otras actividades. 1, 

21, 18, 17, 16, 10, 

09, 08. 

Interval

o 

 

 

 



 
 

Anexo 3  

Consentimiento informado 

 

 

Carta de Consentimiento informado 

 

Yo, _____________________________________________________ índico que 

se me ha explicado que formaré parte del trabajo de investigación: Funcionamiento 

familiar y uso de las redes sociales en adolescentes de una institución educativa 

de Surco, en tiempos de COVID-19, 2021, desarrollada por la docente Cornejo 

Chichipe, Milagritos Rocio. Para ello, me aplicará 2 cuestionario. Mis resultados se 

juntarán con los obtenidos por los demás alumnos y en ningún momento se 

revelará mi identidad. 

 

Se respetará mi decisión de aceptar o no colaborar con la investigación, pudiendo 

retirarme de ella en cualquier momento, sin que ello implique alguna consecuencia 

desfavorable para mí. 

Por lo expuesto, declaro que: 

- He recibido información suficiente sobre el estudio. 

- He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 

- Mi participación es voluntaria 

- Mi identidad es confidencial y anónima   

 

Por lo expuesto, acepto formar parte de la investigación. 

 

Surco, ___ de _____________ del 2021 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 4 

Instrumentos 

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FACES III 

Edad: Sexo: 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente los ítems y marca con una X la alternativa que creas 

conveniente, según la siguiente escala de valoración, no hay respuestas buenas o malas.  

1 Nunca 

2 Pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Frecuentemente  

5 Siempre 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 Los miembros de la familia se piden ayuda cuando lo necesitan.      

2 Cuando surge un problema, se tienen en cuenta las opiniones de los 

hijos. 

     

3 Se aceptan las amistades de los demás miembros de la familia.      

4 A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la 

opinión de los hijos. 

     

5 Preferimos relacionarnos con los parientes más cercanos.      

6 Hay varias personas que mandan en nuestra familia      

7 Los miembros de nuestra familia nos sentimos más unidos entre nosotros 

que entre otras personas que no pertenecen a nuestra familia. 

     

8 Frente a distintas situaciones, nuestra familia cambia su manera de 

manejarlas. 

     

9 A los miembros de la familia nos gusta pasar nuestro tiempo libre juntos      

10 Padres e hijos conversamos sobre los castigos.      

11 Los miembros de la familia nos sentimos muy unidos.      

12 Los hijos toman decisiones en nuestra familia.      

13 Cuando nuestra familia realiza una actividad todos participamos      

14 En nuestra familia las normas o reglas se pueden cambiar.      

15 Es fácil pensar en actividades que podemos realizar en familia.      

16 Entre los miembros de la familia nos turnamos las responsabilidades de 

la casa. 

     

17 En la familia consultamos entre nosotros cuando vamos a tomar una 

decisión. 

     

18 Es difícil saber quién manda en nuestra familia.      

19 En nuestra familia es muy importante el sentimiento de unión familiar.      

20 Es difícil decir que tarea tiene cada miembro de la familia.      

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE REDES SOCIALES (ARS) 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste a 
todos ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. 
Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 
 

Siempre S Casi Siempre CS Algunas 
Veces 

AV Rara 
Vez 

R
V 

Nunca N 

 

N° Ítems S CS AV R 
V 

N 

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

     

2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 

relacionados con las redes sociales. 

     

3 El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las 

redes sociales ya no me satisface, necesito más. 

     

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      

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

sociales. 

     

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

     

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

     

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

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

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

     

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

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

     

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

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

     

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

     

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

     

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

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

     

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

redes sociales. 

     

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

redes sociales. 

     

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

     

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

     

23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me 

siento aburrido(a). 

     

24 Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que 

entró y uso la red social. 

     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

Prueba de normalidad 

 

Tabla 8 

Pruebas de normalidad para las puntuaciones derivadas de la aplicación de los 

instrumentos de funcionalidad familiar y uso de las redes sociales. 

 

Pruebas de normalidad 

Variable/ dimensión 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl p Estadístico gl p 

Funcionalidad familiar .060 252 .030 .983 252 .005 

Cohesión .093 252 .000 .960 252 .000 

Flexibilidad .048 252 ,200* .995 252 .543 

Uso de redes sociales .100 252 .000 .950 252 .000 

Obsesión por las redes sociales .106 252 .000 .935 252 .000 

Falta de control personal .089 252 .000 .975 252 .000 

Uso excesivo .077 252 .001 .962 252 .000 

Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 

En la tabla 8 se aprecia el análisis correspondiente a la distribución de las 

puntuaciones a través de las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk, donde se aprecia que solo en la dimensión flexibilidad de la 

funcionalidad familiar presenta una distribución normal (p>.05); en tanto, en la 

variable general de funcionalidad familiar y su dimensión cohesión, así como en 

uso de las redes sociales como en cada una de sus dimensiones no hay una 

distribución normal (p<.05). Por tanto, para el análisis correlacional se hizo uso del 

coeficiente de Spearman (rho). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

Puntos de corte 

 

Tabla 9 

Puntos de corte según el método de distribución por rangos para el instrumento de 

funcionalidad familiar 

Nivel 
Dimensiones 

Funcionalidad familiar 
Cohesión Flexibilidad 

Alto 38 - 50 38 - 50 74 - 100 

Medio 24 - 37 24 - 37 48 - 73 

Bajo 10 - 23 10 - 23 20 - 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 10 

Puntos de corte según el método de distribución por rangos para el instrumento de 

uso de las redes sociales 

Nivel 
Dimensiones 

Uso de las redes 
sociales Obsesión por las 

redes sociales 
Falta de control 

personal 
Uso excesivo 

Alto 38 - 50 23 - 30 30 - 40 89 - 120 

Medio 24 - 37 15 - 22 20 - 29 57 - 88 

Bajo 10 - 23 6 - 14 8 - 19 24 - 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7 

Confiabilidad de los instrumentos  

Tabla 11 

Validez y confiabilidad del instrumento de funcionalidad familiar 

Factor Ítem 
ritc   

α 
Ítem-factor Ítem-test 

Cohesión 

FF1 .62 .60 

.90 

FF3 .55 .57 

FF5 .36 .38 

FF7 .52 .49 

FF9 .70 .69 

FF11 .78 .75 

FF13 .70 .68 

FF15 .72 .72 

FF17 .75 .77 

FF19 .74 .68 

Flexibilidad 

FF2 .61 .65 

.83 

FF4 .64 .68 

FF6 .36 .32 

FF8 .57 .63 

FF10 .60 .65 

FF12 .67 .64 

FF14 .61 .59 

FF16 .47 .62 

FF18 .40 .30 

FF20 .26 .20 

Funcionalidad familiar .92 
Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna Alfa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 12 

Validez y confiabilidad del instrumento de uso de las redes sociales 

Factor Ítem 
ritc   

α 
Ítem-factor Ítem-test 

Obsesión por las redes 
sociales 

AR2 .63 .66 

.89 

AR3 .65 .67 

AR5 .67 .68 

AR6 .77 .76 

AR7 .83 .79 

AR13 .09 .11 

AR15 .69 .71 

AR19 .66 .69 

AR22 .67 .74 

AR23 .68 .72 

Falta de control 
personal 

AR4 .51 .67 

.79 

AR11 .64 .71 

AR12 .40 .39 

AR14 .58 .57 

AR20 .55 .67 

AR24 .60 .66 

Uso excesivo 

AR1 .65 .68 

.91 

AR8 .69 .70 

AR9 .68 .69 

AR10 .78 .79 

AR16 .79 .79 

AR17 .81 .79 

AR18 .67 .70 

AR21 .68 .74 

Uso de redes sociales .95 
Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna Alfa 

 

 

 

 

 


