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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la adicción a las redes 

sociales y la inteligencia emocional en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de un colegio 

particular de Lima Metropolitana. El estudio fue descriptivo- correlacional no experimental. Se 

aplicó el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales de Escurra y Salas (2014) y el Inventario 

de Inteligencia Emocional BarOn ICE Na de Reuven Baron (1997), adaptado y aplicado por 

Ugarriza y Pajarez en Perú (2002); se trabajó con 370 estudiantes varones y mujeres con edades 

entre 15 y 17 años, de cuarto y quinto de secundaria. Los resultados demostraron que existe una 

correlación inversa muy baja significativa (rho= -0.267) (p<0.05) entre la Adicción a las Redes 

Sociales e Inteligencia Emocional. Además, se percibió correlaciones inversas significativas 

(p<0.05) entre las dimensiones del cuestionario Adicción a las Redes Sociales con la Inteligencia 

emocional y sus dimensiones, a excepción de interpersonal e intrapersonal con las que no se 

encontró relación alguna.  Asimismo, se halló una preponderancia del rango medio en los puntajes 

generales de Adicción a las Redes Sociales, y del rango promedio en los de Inteligencia Emocional. 

Se concluye que, a medida que se incremente el grado de adicción a las redes sociales, disminuirá 

el nivel de inteligencia emocional y viceversa. 

 

Palabras clave: adolescencia, adicción a las redes sociales, inteligencia emocional. 
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Abstract 

 

The present research aims to determine the relationship between addiction to social networks and 

emotional intelligence in 4th and 5th grade students from a private school in Metropolitan Lima. 

The study was descriptive-correlational non-experimental. The Escurra and Salas Social Networks 

Addiction Questionnaire (2014) and the BarOn ICE Na Emotional Intelligence Inventory by 

Reuven Baron (1997) adapted and applied by Ugarriza and Pajarez in Peru (2002) were applied, 

working with 370 students males and females between the ages of 15 and 17, fourth and fifth year 

of secondary school. The results showed that there is a very low significant inverse correlation 

(rho= -0.267) (p<0.05) between Addiction to Social Networks and Emotional Intelligence. In 

addition, significant inverse correlations (p <0.05) were observed between the dimensions of the 

Addiction to Social Networks questionnaire with Emotional Intelligence and its dimensions with 

the exception of interpersonal and intrapersonal, with which no relationship was found. Likewise, 

a preponderance of the middle range was found in the general scores of Addiction to Social 

Networks, and of the average range in those of Emotional Intelligence. It is concluded that, as the 

degree of addiction to social networks increases, the level of emotional intelligence will decrease 

and vice versa. 

Keywords: adolescence, addiction to social networks, emotional intelligence
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I. Introducción 

 

1.1 Descripción y Formulación del problema 

 

La sociedad hoy en día, viene experimentando grandes cambios en su estructura y 

funcionalidad, debido a los innumerables avances tecnológicos que paulatinamente han ido 

aportando en gran medida al desarrollo laboral, personal y social del ser humano, uno de los 

avances más importantes a escala mundial es el Internet, que ha permitido la búsqueda de todo 

tipo de información, poniéndola al alcance de todas las personas en cualquier momento y lugar. 

 

Dentro del mundo del internet encontramos diferentes servicios que nos pueden 

proporcionar facilidades de comunicación y entretenimiento, las más comunes y utilizadas son las 

redes sociales como WhatsApp, la red más utilizada por los usuarios en el 2020 con un 85%, 

seguido de Facebook, con un 81%, YouTube con un 70%, Instagram el 59% y Twitter con el 51% 

(Martínez, 2020). 

 

Los porcentajes de uso de las redes sociales se incrementan cada día a nivel mundial. Para 

los usuarios, las redes sociales se han convertido en uno de los recursos virtuales más populares. 

Según las estadísticas, en el año 2019 se registró a nivel mundial 3,2 mil millones de usuarios que 

usaron a diario las redes sociales, esta cifra continúa en aumento y es equivalente al 42% de la 

población del mundo; con vías a incrementarse rápidamente en los próximos años (Tjepkema, 

2019).  

 

     Si bien es cierto, la creación  de la tecnología informática  y su innovación a través del 

tiempo han brindado beneficios tecnológicos muy avanzados y especializados, ésta también ha 

conllevado a la presencia y desarrollo de problemas biopsicosociales que pueden estar afectando 

el desarrollo intelectual, emocional y social de las personas, quienes por el afán de actualizarse y 

mantenerse más activos tecnológicamente, utilizan a diariamente aparatos tecnológicos que les 
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permitan satisfacer la necesidad de interactuar con grupos de personas, integrarse a ellos y  por 

ende  ser socialmente reconocidos. 

 

Inicialmente las redes sociales fueron usadas por los adultos con diferentes fines. Sin 

embargo, en la actualidad la población adolescente tiene un mayor porcentaje de uso de las redes 

sociales. IPSOS (2020) afirma que los peruanos que son usuarios de las redes sociales, bordean 

los 13.2 millones que  día a día hacen uso de estas plataformas. Asimismo en Perú, la Nota de 

prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2017), concluyó que los 

adolescentes entre las edades de 12 y 18 años son los que más utilizan internet con un 72.0%, 

además afirmó que para los fines de comunicación, vía chat, correos u otros no hay diferencia 

considerable en la frecuencia entre hombres y mujeres siendo los porcentajes casi iguales (88,2% 

y 88, 1% respectivamente). Es decir que el número de varones es igual al número de mujeres que 

se conectan a las redes sociales con el objetivo de intercambiar información laboral, familiar o 

amical.  

 

Hoy en día se sabe, que los adolescentes utilizan con mayor frecuencia el internet y las 

redes sociales para atender sus necesidades educativas, de entretenimiento, inquietudes u otros, lo 

que demuestra que cada día desarrollan más habilidades virtuales, ante ello; partiendo del punto 

de vista psicológico, se espera que paralelamente los adolescentes también desarrollen 

adecuadamente sus habilidades emocionales, aprendiendo a reconocerlas y dominarlas para su 

regulación y correcto empleo en la sociedad; ya que ellos son considerados como las personas que 

aplicarán lo aprendido en el  presente y en el futuro con madurez e inteligencia.  

 

No obstante, resulta preocupante cuando se observa en ellos, que el uso elevado y hasta 

excesivo de las redes sociales se incrementa de forma gradual y  empieza a generar problemas 

emocionales, tanto en el desarrollo de capacidades y habilidades como falta de autoestima, 

deficiencia de las relaciones intra e interpersonales, procrastinación, desplazamiento de 

actividades, intolerancia a situaciones nuevas, bajo control de impulsos, preocupación, 

dependencia, frustración, escaso auto concepto, falta de empatía, alteraciones del sueño, 

pensamientos negativos y deficiente gestión de emociones.  

 



12 

 

 

 

A pesar de los múltiples  beneficios que brindan las redes sociales;  los hechos nos 

permiten percibir que los adolescentes podrían estar usando inadecuadamente las redes sociales, 

presentando diferentes indicadores importantes, como el tipo de uso que le dan a estas, los fines 

con que las utilizan y cómo se comportan o que sienten cuando no están en alguna red social; 

lógicamente ello implica analizar sus reacciones y comportamientos cuando no tienen a la mano 

el celular con internet,  cuando están en una reunión familiar y no se  les permite usar algún aparato 

tecnológico y cuando asisten al colegio o a alguna clase escolar extra,  donde permanecen más 

horas estudiando sin acceso a internet. Ante estos hechos se estaría observando también a 

adolescentes que, por la necesidad de conectarse y usar las redes sociales, no cumplen con sus 

diversas responsabilidades oportunamente, produciendo también que dejen de interactuar con 

otras personas y se aíslen de los demás; percibiendo en estos casos que ya no existe control del 

tiempo ni del espacio, afectando en gran medida la estabilidad física y emocional de sí mismos y 

con un notorio riesgo de iniciar una peligrosa adicción a las redes sociales.  

 

Conociendo los principales indicadores,  observamos que los adolescentes no solo corren 

el riesgo de desarrollar una adicción, sino también de presentar problemas en el adaptado al 

desarrollo social y emocional a causa de la adicción, así como la deficiencia de capacidades y 

habilidades que son parte de una adecuada inteligencia emocional, la cual si no sigue el adecuado 

proceso de desarrollo,  afectará el manejo de conductas y el  reconocimiento de emociones 

experimentadas en diferentes contextos, asimismo perjudicará el generar relaciones 

interpersonales de manera positiva, saber expresarse, solucionar problemas y/o conflictos etc. en 

función de ellos mismos y con los demás.   De otro lado,  en el caso de los adolescentes el uso 

excesivo o inadecuado de las redes sociales, podría estar originando que  su inteligencia emocional   

no se desarrolle de manera positiva, presentando indicadores como por ejemplo, no interactuar de 

forma presencial con otras personas por temor o miedo al rechazo, presencia de timidez o de 

tensión al expresarse  por sí solos,  optando por la comunicación virtual en mayor prevalencia  que 

la presencial  y percibiéndola  como una forma  más segura y cómoda de expresión,  esto con el 

fin de que no le genere malestares emocionales, al pensar en el “qué dirán o en la crítica”, es decir 

que terminará por elegir un mundo virtual en donde pueda definir su identidad libre de temores y 

presiones sociales.  
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Además de los riesgos en el desarrollo de la inteligencia emocional de los adolescentes, 

este uso excesivo evita que ellos puedan diferenciar entre lo beneficioso y lo perjudicial, ya que 

muchas veces les brinda el confort emocional, social y personal que ellos demandan a menudo, 

sin considerar los riesgos de su uso excesivo; sin embargo, no se pueden soslayar los enormes 

beneficios  que significan las redes sociales cuando son usadas de forma adecuada.   

 
Frente a los porcentajes  estadísticos mostrados y análisis realizados, se infiere la gran 

importancia que implica contar con internet y redes sociales, incrementando la facilidad de 

comunicación, información  y entretenimiento entre los adolescentes y la sociedad;  no obstante, 

también se ha  evidenciado que pueden distorsionar el verdadero fin para el cual fueron creados, 

dándoles un uso no adecuado y considerando el placer que les genera  esta conducta, pueden 

ocasionar el desarrollo  en los adolescentes de  graves problemas  socio - emocionales  en un caso 

extremo y  por ende el  riesgo de desarrollar una adicción.  Según afirma Echeburúa y de Corral 

(1994), las conductas que produzcan en la persona sensaciones o situaciones de placer están 

propensas a desarrollar y desencadenar un comportamiento adictivo, el cual se verá reforzado 

gradualmente por la repetición de la conducta inicial.  

 

Es necesario resaltar que en el  Perú no se observan los suficientes programas  o servicios 

oficiales y determinados que atiendan la prevención específica de posibles adicciones a la redes 

sociales en adolescentes, que brinden medios y soluciones inmediatas para su detección y 

tratamiento focalizado que eviten en gran medida un riesgo de adicción que se  inicia como 

cualquier otra, la cual se va incrementando con los reforzadores adquiridos progresivamente y que 

muchas veces  son imperceptibles a simple vista,  sino  hasta cuando ya empieza a afectar  aspectos 

cognitivos y emocionales del adolescente, por ello es relevante  conocer  el riesgo en su etapa 

inicial y la influencia que ejerce  el uso de las redes sociales no adecuado o una adicción a las 

mismas en el desarrollo de la inteligencia emocional del adolescente, bajo este contexto y por ser 

una problemática prioritaria , se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre la adicción a las redes sociales y la inteligencia emocional en 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa privada de Lima 

Metropolitana?  
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     1.2   Antecedentes  

            1.2.1 Antecedentes Nacionales 

 
Rodríguez y Sebastián (2020), en su estudio propusieron determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el uso de las redes sociales en la institución educativa pública Virgen de 

Fátima en Huancayo. La investigación fue de tipo correlacional, no experimental y transaccional. 

La población fue de  339 alumnos de 2do a 3ero de secundaria con edades entre 13 a 16 años de 

edad que usen las redes y se encuentren registrados en el registro de incidencias, asimismo la 

muestra se constituyó por 180 dividida en 10 secciones. Para recolectar los datos se utilizó el 

empleo de Encuestas. Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS) de Escurra y Salas– (2014) y el Cuestionario de Inteligencia Emocional de Baron 

Versión Completa adaptado por Ugarriza. Los resultados demostraron una relación significativa 

negativa   baja   entre   la     adicción   a   las   redes   sociales  y    la    inteligencia     emocional  

(rho= -0.371, p< .000), es decir que ante una adicción a las redes sociales de rango bajo o 

moderado, los valores de la inteligencia emocional aumentan. 

 

Pinto (2018), realizó un estudio con el fin de identificar cómo se relacionan las variables 

funcionamiento familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de secundaria. El tipo de 

investigación fue descriptiva con diseño correlacional. La muestra fue no probabilística e 

intencional, tuvo 1054 participantes de tercero, cuarto y quinto año de nivel secundario 

provenientes de cuatro Instituciones Educativas de Lima Sur. Para la medición de variables se 

aplicaron la “Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar” (FACES IV) y el “Cuestionario de 

Adicción a las Redes Sociales” de Escurra y Salas (2014). Los resultados indicaron que, existe 

una relación positiva débil y significativa (rho= 0.88, p<0.001) entre los puntajes totales del 

funcionamiento familiar y la Adicción a las redes sociales, asimismo, se halló una relación directa 

muy baja entre obsesión por las redes sociales y funcionalidad familiar (rho= 0.12, p< 0.01), una 

relación directa entre el funcionamiento familiar y la falta de control (rho= 0.087, p< 0.05); sin 

embargo, entre uso excesivo de las redes sociales y la funcionalidad familiar no se encontró 

relación, al igual que en adicción a las redes sociales total y las dimensiones de la funcionalidad 

familiar.  
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Huancapaza y Huanca (2018), realizaron un estudio con el objetivo de establecer la 

relación entre adicción a las redes sociales y las habilidades sociales en estudiantes de diferentes 

Instituciones Educativas nacionales. El estudio fue de tipo correlacional y de enfoque cuantitativo 

no experimental, la muestra estuvo conformada por 260 estudiantes entre las edades de 15 a 16 

años (138 mujeres y 122 varones), de cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a tres 

colegios nacionales. Para la medición de variables se emplearon la escala de Habilidades sociales 

(EHS) y el cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS). Los resultados evidenciaron una 

relación inversa y significativa (rho= -0,451, p< 0.05) entre la variable del ARS y la variable del 

EHS, es decir que, a mayor uso de las redes sociales, menores niveles de habilidades sociales.  

 

Romo (2018), planteó una investigación con el objetivo de determinar la relación entre la 

adicción a internet y las habilidades sociales en estudiantes El estudio fue correlacional y de tipo 

experimental. Estuvo constituida por una población de 250 estudiantes pertenecientes a la 

institución educativa internacional “Elim” de Villa El Salvador de primero a quinto año de 

secundaria, además la muestra de tipo censal. Se aplicaron la Lista de Evaluación de Habilidades 

Sociales el que fue elaborado por el Instituto “Honorio Delgado”- Noguchi en el 2005 y la Escala 

de Adicción a Internet de Lima (EAIL) siendo ambos instrumentos analizados por juicio de 

expertos. Los resultados mostraron una relación inversa débil (rho= -0.313, p< 0.05) entre las 

variables, lo que confirma que a mayor adicción al Internet menor desarrollo de las habilidades 

sociales.  

 

Carrillo (2018), ejecutó un estudio en donde se planteó como objetivo conocer la relación 

entre la adicción al internet y la agresividad en estudiantes de una institución educativa pública de 

Los Olivos 2018.  El estudio fue de tipo correlacional. Para su aplicación se tomó como muestra 

483 estudiantes de secundaria de ambos sexos entre 11 a 18 años de edad. Los instrumentos que 

se aplicaron fueron el Test de Adicción al Internet y el Cuestionario de Agresividad adaptados 

ambos por Matalinares (2013). Se obtuvo como resultados una correlación positiva (RS,442) la 

cual fue significativa, además se observó que un nivel de rango Medio en los puntajes de Adicción 

al internet al igual que en los puntajes de Agresividad, los estudiantes demostraron un nivel medio 

tanto en adicción al internet como en agresividad. Asimismo, el componente sobresaliente en 

Adicción fue la tolerancia mientras que en Agresividad fueron la agresión física y hostilidad.  
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Chávez (2018), realizó un estudio que tuvo como objetivo principal establecer la relación 

entre la adicción al internet y la agresividad de los estudiantes de instituciones educativas públicas 

de Puente Piedra, 2018. La investigación fue correlacional de diseño no experimental. 

Seleccionaron una muestra de 244 estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de ambos sexos (varones 

y mujeres). Para la evaluación se aplicaron la Escala de adicción al internet de Lima (EAIL) y el 

Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y Pery. Los resultados mostraron una relación directa 

y significativa (rho= 0.414; p<.05) entre las variables adicción al internet y la agresividad, 

asimismo se observó sintomatología y disfuncionalidad en la muestra evaluada como 

consecuencia a la adicción al internet, además se encontraron rangos promedio y alto en 

agresividad asimismo en sus diferentes manifestaciones (verbal, verbal, ira y hostilidad).  

 

Juño (2018), en su estudio planteó como objetivo, establecer las propiedades psicométricas 

del Cuestionario de Adicción al Internet (TAI) en estudiantes de una institución educativa nacional 

de Tumbes. El estudio elaborado fue de tipo instrumental. La muestra estuvo constituida por 500 

estudiantes de primero a quinto de secundaria cuyas edades oscilaban desde los 11 a los 17 años. 

Para su investigación aplicaron el Cuestionario de Adicción a Internet conformado por cuatro 

factores (tolerancia, uso excesivo, retirada y consecuencias negativas). Los resultados mostraron 

que el cuestionario presentó validez concurrente y validez de constructo. Finalmente se determinó 

luego de analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción al Internet (TAI), 

que este presenta evidencias empíricas de validez y confiabilidad, por lo que se confirma que el 

instrumento mide la variable de manera adecuada. 

 

Contreras y Curo (2017), plantearon como objetivo en su investigación, establecer la 

relación entre la dependencia a las redes sociales y la inteligencia emocional. La investigación fue 

de tipo cuantitativa con un diseño correlacional, para el cual emplearon una muestra probabilística 

de 288 jóvenes de ambos sexos (varones y mujeres) pertenecientes a una universidad privada en 

Chiclayo. Para la medición de variables aplicaron el Cuestionario de dependencia a las redes 

sociales de Escurra y Salas (2014) así como el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On 

(1997). Los resultados evidenciaron que la dependencia a las redes sociales tuvo una relación 

inversa significativa con la inteligencia emocional (rho= -0.182; p<0.042) al igual que con las 
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dimensiones de adaptabilidad y manejo de tensión y con prueba de realidad, flexibilidad y control 

de impulsos. Por otro lado, se observó a nivel total y de dimensiones una predominancia del nivel 

medio seguido del nivel alto en la dependencia de las redes sociales, además de una predominancia 

del nivel bajo en inteligencia emocional a nivel total y en dimensiones; por último, no se encontró 

relación entre la dimensión obsesión por las redes sociales y la inteligencia emocional total. 

 
Ikemiyashiro (2017) ejecutó un estudio con el objetivo de describir la relación entre las 

variables de adicción a las redes sociales y las habilidades sociales. La muestra estuvo conformada 

por más de 333 sujetos entre adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes de Lima Metropolitana. con 

edades entre los 15 y 30 años de edad de los cuales el 51.2% fueron varones y el 48.8% mujeres. 

La investigación fue correlacional, no experimental- transaccional, asimismo el muestreo fue de 

tipo no probabilístico. Para la recolección de datos se empleó el envío de un mensaje virtual que 

se viralizó a la mayor cantidad de participantes, luego se envió el cuestionario y se terminó por 

descartar a 11 personas por no cumplir con los requisitos. Los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS) de Escurra y Salas (2014) y La Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero (2000). Los resultados indicaron que se halló una 

relación inversa, negativa y significativa entre el uso de las redes sociales y las habilidades sociales 

(rho= - 0.333). 

 

Cori, Espinoza y Jiménez (2017) En su estudio, buscaron establecer la relación entre el 

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

privada de Lima. Su estudio fue cuantitativo de tipo correlacional.  La muestra estuvo constituida 

por 131 estudiantes de ambos sexos, pertenecientes a cuarto y quinto año de secundaria, 62 

alumnos de cuarto y 69 alumnos de quinto con un total de dos secciones por año. El estudio fue 

de tipo correlacional con enfoque cuantitativo. Para la evaluación de variables se usaron las 

pruebas Escala de Evaluación de la Cohesión y la Adaptabilidad Familiar (FACES III) y para 

medir uso de redes sociales se elaboró un instrumento por el equipo de investigadores que luego 

fue sometido a validez mediante criterio de jueces. Los resultados obtenidos mostraron una 

relación directa significativa entre cohesión e interacción, además de una relación negativa 

significativa entre cohesión y tiempo de uso. En cuanto al uso de redes sociales los resultados 
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evidenciaron que el uso adecuado es más frecuente que el inadecuado, es decir que a altos niveles 

de cohesión altos niveles de interacción en redes sociales. 

 

Salas y Escurra (2014), realizaron una investigación para construir y validar el 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS), la cual se realizó en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Para la investigación se requirió aplicar el modelo de Teoría de 

Respuesta al Ítem (TRI).  La muestra estuvo constituida por 380 estudiantes entre hombres y 

mujeres provenientes de 5 universidades de Lima, con edades entre 16 y 42 años de edad.  El 

instrumento que se aplicó fue el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS). En un 

inicio los ítems estuvieron elaborados en base a los indicadores del DSM-IV los cuales eran para 

adicción de sustancias, luego fueron adaptados al constructo de investigación. En los resultados 

se observaron adecuadas propiedades psicométricas de validez y confiabilidad en la evaluación 

de la escala y sus componentes. 

Mejía y Paz, (2014) realizaron un estudio para determinar la relación entre la dependencia 

a Facebook y las habilidades sociales. La investigación fue de tipo descriptiva-correlacional, no 

experimental y de corte transversal. Para la muestra aplicaron un muestreo no probabilístico y 

estuvo constituida por 300 jóvenes estudiantes de la Universidad privada de Lima, con edades 

entre 18 y 24 años de edad, asimismo se consideró a ambos géneros. Los instrumentos utilizados 

fueron el Cuestionario de Adicción a Facebook de Young (1996) y la Escala de Habilidades 

Sociales (EHS) de Elena Gismero (2005). Los resultados evidenciaron que existe una relación 

inversa altamente significativa entre la adicción al Facebook y las habilidades sociales (r= -0,256, 

p= 0,001) es decir que, a mayor uso del Facebook, menores habilidades sociales en los jóvenes. 

Además, el 10.3% de la muestra registró una adicción al Facebook mientras que el 33.3% un 

riesgo de desarrollar una posible adicción. Asimismo, el 15.3% presenta un nivel alto en 

habilidades sociales. Concluyendo en que se comprueba el efecto negativo de la adicción a 

Facebook en las habilidades sociales de una persona 

Cabrera (2011) realizó una investigación para determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en alumnos de la institución educativa “Dos de Mayo” -  

Región Callao. La muestra estuvo conformada por 268 estudiantes de 1ero a 5to de secundaria 

desde los 12 a 18 años de edad, el 32.1% fueron mujeres y el 67.9% varones. Se emplearon los 



19 

 

 

 

instrumentos Inventario de Cociente Emocional Baron Ice en niños y adolescentes y para 

Rendimiento académico emplearon los promedios finales de las actas de evaluación 2009. Se 

concluye, que existe una correlación directa débil entre las variables de estudio (rho= 0.169), 

mostrando el nivel predominante de inteligencia emocional en rango Promedio, en cuanto al sexo 

no se observaron diferencias significativas en el cociente emocional total y rendimiento 

académico.  

 

1.2.2 Antecedentes Internacionales 

 
Valdez (2019), realizó una investigación para determinar la relación entre el uso y abuso 

de internet y su relación con la inteligencia emocional en adolescentes de colegios públicos y 

privados de España. El estudio fue de tipo descriptivo y correlacional - no experimental La 

muestra que fue no probabilístico incidental por conveniencia, tuvo un total de 5, 292 adolescentes 

de ambos sexos (varones y mujeres) de nivel secundaria. Se emplearon los instrumentos fueron: 

el Test de Dependencia a Internet (TDI) de Chóliz y Marco (2012) y el Inventario de Inteligencia 

Emocional versión abreviada de Baron y Panker (2000). Los resultados demostraron la fiabilidad 

y validez de los instrumentos empleados y se confirma la relación negativa entre las variables, es 

decir, a mayor nivel de inteligencia emocional, menor nivel de adicción al internet y viceversa, 

asimismo se encontraron que el porcentaje de predisposición de adolescentes que usaron o 

presentaron adicción a las redes es del 11.6% de la muestra. Además, algunas de las dimensiones 

de la inteligencia emocional se relacionan con los factores de la dependencia a internet con una 

magnitud baja pero significativa.  

 

Acero, Pardo y Rojas (2018), ejecutaron una investigación para determinar la relación entre 

inteligencia emocional, uso de redes sociales y rendimiento académico en estudiantes de la 

Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita de Cundinamarca, Colombia. La 

investigación fue de tipo transversal-correlacional. Para su muestra seleccionaron a 90 estudiantes 

(mujeres) de noveno grado. Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de Adicción a las 

Redes Sociales de Escurra y Salas (2014) y el Spanish Modified Trait Me-ta-Mood Scale-24 

(TMMS-24) es la versión corta en español de la Trait Meta-Mood Scale-48 de diseñada por 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai en 1995. Se evidenció en los resultados una relación 



20 

 

 

 

no significativa entre el rendimiento académico y la adicción a las redes sociales (rho= -0.036), de 

igual manera entre el cuestionario de ARS con la prueba de TMMS-24, evidenciando una 

correlación nula en significancia (rho= -0.017), a pesar de ello si se encontró correlación baja 

directa (rho= 0.303), pero con significancia alta entre el TMMS-24 y rendimiento académico. 

 

Rueda y Flores (2017) desarrollaron una investigación donde plantearon determinar el 

riesgo de adicción a las redes sociales virtuales. El estudio fue descriptivo, no experimental-

transversal. Seleccionaron una muestra conformada por 298 estudiantes universitarios licenciados 

en Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero de México, sus edades oscilaban entre los 

12 y 47 años de edad, asimismo el 41% fueron varones y el 59% mujeres. El muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. Los instrumentos usados fueron el Cuestionario de Adicción a 

las Redes Sociales (ARS) de Escurra y Salas- 2014. Los resultados mostraron que los participantes 

presentaban un nivel de bajo a moderado en la adicción a las redes sociales y en dimensiones se 

obtuvo la mayor media en falta de control (33), seguida de la más baja en obsesión por las redes 

con una media de (25). Asimismo, se obtuvo un riesgo bajo de 23% y un riesgo alto de 30% de 

adicción a las redes sociales en la población adolescente. 

 

Bolaños (2015), elaboró un estudio para identificar el impacto de las redes sociales en el 

comportamiento de los adolescentes de Unidad Educativa de la ciudad de Guayaquil. El estudio 

fue de tipo descriptivo. Su muestra estuvo conformada por 74 estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de estudios cuyas edades oscilan entre 12 y 14 años de edad, además de 74 padres de 

familia y 14 profesores que forman parte del entorno de los estudiantes. El instrumento usado fue 

una encuesta cualitativa con preguntas cerradas y análisis FODA para complementar la 

información obtenida de las fuentes principales. Los resultados demostraron que, si existe un 

impacto relevante y de riesgo en el uso de las redes sociales en los adolescentes de 12 a 14 años 

de edad, aceptándose la hipótesis de que los comportamientos de los adolescentes son 

consecuencia de la falta de control adecuado paterno sobre el uso, exceso, abuso y límites de las 

redes sociales, asimismo reveló que no existen diferencias entre varones y mujeres respecto a los 

porcentajes de uso de las redes sociales 
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Gavilanes (2015), planteó en su investigación determinar el nivel de adicción a las redes 

sociales y su relación con la adaptación conductual en adolescentes pertenecientes a unidades 

educativas de Ecuador. El estudio es de enfoque cuali-cuantitativo, fue exploratorio y descriptivo. 

La muestra estuvo conformada por 218 adolescentes cuyas edades oscilan entre 12-15 años de 

edad. Los instrumentos de evaluación fueron el Test de Adicción a Internet Young (IAT) (1998), 

Cuestionario Diagnóstico de Adicción a las redes sociales para adolescentes Martínez (2011) y el 

Cuestionario de Adaptación de la Conducta Cordero (1981). Los resultados muestran que la 

hipótesis se comprueba de forma parcial, ya que no existe en los adolescentes adicción 

propiamente dicha, sin embargo, si se evidencia dependencia a las redes sociales, así como a la 

web, el riesgo de adicción a las redes sociales está determinado por la edad, es decir a mayor edad 

mayor predisposición a la patología.  

 

Rial, Golpe, Gómez y Barreiro (2015) ejecutaron una investigación en España con el 

objetivo de establecer la relación entre el uso problemático de internet y variables 

sociodemográficas. El estudio fue de tipo descriptivo, el muestreo se seleccionó de forma 

intencional y estuvo conformado por 1709 estudiantes entre hombres y mujeres (51,1% y 48,9% 

respectivamente) con edades entre los 11 y 17 años de primer ciclo de enseñanza secundaria 

obligatoria de la provincia de Coruña. Se aplicó un cuestionario elaborado por los mismos autores, 

dividido en dos bloques, en la primera parte se recogían variables sociodemográficas y en la 

segunda se incorporó la escala de Screening de Uso problemático de Internet. En los resultados se 

evidenció que el 26% de la muestra presentan un uso problemático e inadecuado del internet y 

que este esté asociado a un bajo rendimiento académico y una prevalencia de problemas de tipo 

físicos y psicosociales. 

  

Estévez et al. (2014) realizaron un estudio para determinar la relación entre regulación 

emocional y sintomatología psicológica disfuncional, también se buscó establecer la relación entre 

regulación emocional y juego patológico, el abuso de internet - videojuegos, así como la aparición 

de síntomas psicológicos. Para el estudio la muestra estuvo conformada por 1316 adolescentes y 

jóvenes cuyas edades oscilaban entre 12 y 30 años de edad de los cuales el 57.4% fueron hombres 

y el 42.6% mujeres procedentes de colegios y centro universitarios. La investigación fue de tipo 

transversal correlacional. Se utilizaron las pruebas de Multicage CAD-4 que evalúa Conducta 
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Impulsiva, La Escala de Dificultades de Regulación Emocional DERS, Symptom  Checklist 90  

Revised SCL que evalúa Sintomatología Disfuncional. Los resultados indicaron que a nivel 

general si existe una relación directa y significativa entre las variables de estudio, entre regulación 

emocional total y ansiedad (rho= 0.52), con ansiedad fóbica (rho= 0.38), con somatización (rho= 

0.45), con obsesión compulsiva (rho= 0.56), con sensibilidad interpersonal (rho= 0.50), con 

depresión (rho= 0.61), con hostilidad (rho= 0.50), con pensamiento paranoide (rho=0.46) y con 

psicoticismo (rho= 0.54), además se halló que la regulación emocional media en sentido total y 

parcial con los síntomas disfuncionales en usuarios con problemas de falta de control de impulsos, 

concluyendo que un abordaje temprano y adecuado sobre gestión emocional podría aportar al 

manejo de conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes.   

 

Torrente et al. (2014), llevaron a cabo una investigación en España que tuvo como objetivo 

indicar la relación entre la adicción a internet y la ansiedad social, así como también las 

dificultades referentes a las habilidades sociales. El estudio fue de tipo correlacional y aplicado a 

una muestra de 446 estudiantes adolescentes con edades entre 12 y 16 años pertenecientes a 

instituciones educativas públicas. Para lo cual se utilizaron los instrumentos Inventario de 

Ansiedad y Fobia social para adolescentes (SPAI-B) (2008) y el Cuestionario de Dificultades 

Interpersonales para adolescentes (2000). Los resultados evidenciaron que los adolescentes que 

presentaban altos índices en adicción al internet tenían también altos niveles de ansiedad social y 

problemas en las habilidades sociales, asimismo se identificó que la adicción intrapersonal tuvo 

una relación alta y significativa con la ansiedad y con la falta de asertividad (rho= 0.21, rho= 0.26, 

respectivamente), por otro lado, la adicción interpersonal se relacionó en mayor grado con la 

ansiedad social (rho= 0.25, p<0.1). 

 

Pazmiño (2010), realizó una investigación en Quito-Ecuador, con el objetivo de 

determinar el impacto de las redes sociales y el internet en los jóvenes, la presente investigación 

fue descriptiva, su muestra estuvo conformada por alumnos entre hombres y mujeres de primer y 

segundo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Para la evaluación se aplicaron 30 entrevistas y aproximadamente 150 encuestas. Los resultados 

mostraron que, si bien existen beneficios en el uso del internet y redes sociales, son más notorios 
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los efectos negativos que este puede producir en los jóvenes; reflexionando sobre el  planteamiento 

de concientizar a la sociedad sobre un correcto uso y aplicación de las mismas.  

 
1.3    Objetivos  

Los objetivos propuestos en el presente estudio son los siguientes: 

 
1.3.1.  Objetivo general 

- Determinar la relación entre la Adicción a las Redes Sociales y la Inteligencia 

Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa 

privada de Lima Metropolitana.  

   1.3.2.  Objetivos específicos  

- Describir la Adicción a las Redes Sociales y la Inteligencia Emocional en los estudiantes 

de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa privada de Lima 

Metropolitana. 

- Determinar la relación entre la obsesión por las Redes Sociales y la Inteligencia 

Emocional, en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa 

privada de Lima Metropolitana. 

- Determinar la relación entre la falta de control personal en el uso de las Redes Sociales 

y la Inteligencia Emocional, en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una 

Institución Educativa privada de Lima Metropolitana. 

- Determinar la relación entre el uso excesivo de las Redes Sociales y la Inteligencia 

Emocional, en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa 

privada de Lima Metropolitana.   

 
1.4    Justificación  

 
Es importante recalcar que la presente investigación cuenta con escasos antecedentes sobre 

la relación entre las variables: Adicción a las Redes Sociales e Inteligencia Emocional, por lo cual 
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se desea recopilar la información necesaria, para poder identificar la presencia de adicciones a las 

redes sociales y su influencia en la inteligencia emocional de estudiantes de secundaria.   

Al obtener los resultados se podrá aportar al campo de la Psicología de una manera eficaz 

y detallada; promoviendo que se estructuren estrategias y planes de trabajo para la prevención de 

posibles adicciones sin prohibir el uso de las redes sociales, sino más bien brindando las medidas 

adecuadas para no exceder negativamente en el uso de ellas y evitar el riesgo de desarrollar una 

futura adicción. Asimismo, incidir en el reforzamiento de la inteligencia emocional, que implica 

un adecuado manejo y reconocimiento de las emociones que experimentan los estudiantes, con el 

fin de que conozcan las formas más adecuadas de actuar ante diversas situaciones, promoviendo 

el buen desarrollo y regulación del aspecto emocional propio y proyectado a la sociedad.  

La información que se recaude en la presente investigación, nos permitirá conocer también  

el contexto real de la situación en relación al inadecuado uso de las  redes sociales o una adicción 

a las mismas, además se determinará cómo influye la variable adicción a las redes sociales sobre  

el desarrollo emocional del estudiante  siendo esto de gran relevancia para la Psicología y para la 

sociedad en su conjunto;  asimismo fomentar la concientización acerca de la importancia de la 

salud mental de las personas,  en aras de  promover la  estabilidad emocional  y prevención ante 

situaciones de peligro, que vulneren la salud integral de los adolescentes y de su entorno. 

Los futuros planes de intervención que se elaboren a partir de los resultados, tendrán un 

aporte importante en la etapa escolar del adolescente, identificando nuevas medidas de abordaje 

futuras, para la reducción de conductas que afecten el área intelectual, emocional y social del 

mismo.  

 

1.5    Hipótesis 
 

Las hipótesis planteadas para la presente investigación son las siguientes: 

 
1.5.1 Hipótesis principal. 

                      -  Existe relación inversa entre la Adicción a las Redes Sociales con la Inteligencia     

                Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución  

                Educativa privada de Lima Metropolitana   
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1.5.2 Hipótesis específicas 

 
      - Existe relación inversa entre la obsesión por las Redes Sociales y la Inteligencia        

 Emocional en estudiantes de 4to y  5to grado de secundaria  de  una   Institución    

 Educativa privada de Lima Metropolitana.  

 

             - Existe relación  inversa  entre la falta de control  personal  en  el  uso  de las  Redes  

               Sociales y la Inteligencia Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria  

               de una Institución Educativa privada de Lima Metropolitana. 

 
              - Existe relación inversa entre el uso excesivo de las Redes Sociales y la Inteligencia  

                Emocional en estudiantes  de  4to y  5to  grado  de  secundaria   de  una Institución         

                Educativa privada de Lima Metropolitana.  
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II. Marco Teórico 

 

2.1 Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.1.1   La adolescencia 

           2.1.1.1 Definición de adolescencia  

La Organización Mundial de la Salud (2011) define la adolescencia como la etapa de 

crecimiento y desarrollo posterior a la niñez y antes de la edad adulta, que se produce en el ser 

humano entre las edades de 10 y 19 años.  

En ese sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2002), manifiesta que la 

adolescencia es el período en que se sufre cambios y variaciones tanto físicas como emocionales, 

el cual sirve como proceso de transición de la niñez a la adultez. En esta etapa se afianza la 

personalidad, el adolescente va en busca de su identidad, de una independencia y autoafirmación 

desligándose poco a poco de los rasgos y comportamientos infantiles para construir un perfil 

propio y nuevo en experiencias.  

Asimismo, para Papalia (2001, citada por Esquivel, 2019) la adolescencia es una etapa 

importante del desarrollo del ser humano, generalmente en este periodo la persona tiende a 

alcanzar la madurez a nivel biológico y sexual, generar relaciones sociales de manera positiva, 

saber expresarse y solucionar problemas y/o conflictos etc. Así como también potenciar el proceso 

de desarrollo emocional y social.  

 Por otra parte, Erikson (1956, citado en Pérez y Rodríguez, 2005) menciona que la 

adolescencia consiste en un proceso de integración, en el cual la persona se reevalúa buscando 

una nueva opinión de sí mismo y obtener aprobación. Esta etapa se percibirá no como un pesar 

sino como un proceso normal dentro del crecimiento. Es aquí donde surgen diversos conflictos 

internos en el adolescente como el deseo de aprobación e identificación ante los demás, afianzando 

los lazos con su círculo más cercano y cumpliendo a sus necesidades, de esta manera irán 

integrándose con sus pares para convertirse en el principal grupo de socialización. 

 Sin embargo, para el adolescente resultará complicado lidiar con nuevas experiencias, 

entre buscar su identidad y adaptarse a los cambios, encontrándose en el dilema de depender y no 
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depender aún de los padres, por lo que el adolescente luchará con sus pensamientos en aras de 

aceptar su rol de adolescente camino a la adultez diferenciando cada etapa, sólo en ese momento 

se podrá permitir experimentar los cambios en su persona y comprenderlos. Es importante 

mencionar que el proceso para que el adolescente encuentre su identidad es largo, ya que tendrá 

que desligarse de una identidad ya establecida como es el de la niñez para encontrar y adoptar una 

nueva, el de la adolescencia (Aberastury y Knobel, 1971).  

 No obstante, a pesar de que varios estudios han mostrado los avances en competencia 

cognitiva o en la adecuada toma de decisiones, los adolescentes siguen manteniendo su preferencia 

y elección de buscar nuevas experiencias y sensaciones en su vida, al punto de implicarse muchas 

veces en conductas riesgosas a consecuencia de ello (Reyna y Farley, 2006). 

 En un aporte de corriente psicoanalítica los autores Maurice, Steven y Brian en su 

investigación (1999), plantean las fases de la adolescencia de la siguiente manera: 

- Fases de pre adolescencia, relacionada al inicio de la etapa puberal, surge la curiosidad 
sexual. 

- Primera adolescencia, se hace presente el duelo por las figuras parentales, el adolescente 

inicial se sumerge en un espacio individual o grupal, lo cual permitirá el inicio de una 

independencia progresiva y superación parental. 

- La adolescencia propiamente dicha, surge el interés por el sexo opuesto, con este proceso 

el adolescente se desliga completamente de los lazos parentales para elegir sus propios 

grupos sociales y tomar decisiones basadas en sus pensamientos, surgen los conflictos 

emocionales internos y de identidad.  

- Final de la adolescencia, se afianza una identidad más clara de sí mismo, que proporciona 

mayor seguridad y confianza en las relaciones con el entorno.  

Asimismo, Zinger (2010), indica que en el periodo de la adolescencia se empieza a 

experimentar cambios corporales, sexuales y búsqueda de una identidad propia, el adolescente 

empieza a experimentar diferentes emociones primarias como el amor, odio, alegría, tristeza, 

miedo, furia, las cuales son respuestas a eventos o estímulos externos y parte de la vida cotidiana 

del ser humano. 
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No hay duda de que la etapa de la adolescencia tendrá un papel importante en la 

estructuración y definición de competencias emocionales que acompañarán de por vida a una 

persona, por ello es fundamental que no se perciba como una etapa de confusiones y conflictos 

sino de reafirmación de las conductas emocionales ya adoptadas, permitiendo que el adolescente 

comprenda y analice cada situación que experimenta con una base establecida que lo guíe a tomar 

las mejores decisiones para manejarla, mencionan (Colom y Fernández, 2009) 

 
  2.1.1.2  Desarrollo psicosocial en la adolescencia  

 Durante la etapa de la adolescencia, el individuo lucha por adaptarse al cambio asumiendo 

nuevas responsabilidades verificando su entorno real y moldeando comportamientos, que se rigen 

en base a la sociedad con el fin de integrarse a ella (Aberastury y Knobel, 1971).  

Existen necesidades importantes en el desarrollo y relación social de los adolescentes, 

según Rice (2000) son las siguientes:  

- Formar relaciones interpersonales importantes y satisfactorias con su entorno. 

- Ampliar el círculo de amistades de la infancia, conociendo y entablando relaciones con 

personas nuevas y ajenas a su entorno cercano. 

- Obtener reconocimiento y aprobación por parte de las personas de su entorno formando 

nuevos grupos sociales.  

- Establecer relaciones sociales con amistades del sexo opuesto. 

- Determinar los roles femeninos y masculinos, así como la conducta y función respectiva a 

los mencionados, en la sociedad.  

Por otra parte, los adolescentes tienden a deslumbrarse por cosas que les llama más la 

atención que otras, mostrando desinterés ante los temas nuevos y poco relevantes en la sociedad y 

dejándose llevar por la influencia del pensamiento colectivo y quizás también por la falta de 

inserción en esos campos. Ante ello, Rodríguez, Vidarte y Chiza (2020) señalan que los 

adolescentes no tienden a mostrar interés por temas de inteligencia, imaginación etc., ya que no es 

usual que se traten en su entorno social, tampoco se interesan por investigar sobre ellos, optando 

más por los temas que impliquen una aprobación más que nada de su círculo social.  
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  Por otro lado, Giró (2011, citado por Bohórquez y Rodríguez- Cárdenas, 2014) menciona 

que los adolescentes tienen dos fuentes importantes para el desarrollo de sus socializaciones, estas 

son la familia y el grupo de pares, es este último quien proporciona a los integrantes un espacio 

propio donde puedan poner a prueba sus capacidades de forma individual y grupalmente 

sintiéndose parte del colectivo, además de experimentar nuevas emociones y  vivencias, es por eso 

que buscan desplazar la relación con la familia, desligarse de la protección bajo la cual han crecido, 

para ir en busca de una identidad, autoafirmación y dependencia propia con el fin de formar su 

personalidad social. Es decir que los adolescentes buscan desprenderse del lazo familiar para 

encontrar sus propios gustos y preferencias a nivel personal y social, entre ellos elegir amistades 

más acordes a sus personalidades y desarrollar capacidades que le permitan un desenvolvimiento 

adecuado con su entorno. 

Sin embargo, los adolescentes en el proceso de buscar encontrarse a sí mismos, no están 

exceptos de incurrir o adoptar conductas inadecuadas, las cuales en su mayoría son influenciadas 

por el entorno. Ante ello, Chambers, Taylor y Potenza (2003) indican que durante la adolescencia 

se atraviesa por cambios en la mentalidad y actuar del adolescente, estos cambios se ven 

influenciados por el contexto situacional y repercuten en el adoptar de nuevos aprendizajes, es en 

esta etapa donde aún la capacidad de autocontrol está desarrollándose y cualquier conducta que se 

realice sin el adecuado manejo terminará en una acción de riesgo, por lo que cuando el adolescente 

actúa en base a sus impulsos generalmente está propenso a experimentar sensaciones nuevas, entre 

ellas una probable adicción. 

 

2.1.2  La Adicción 

Es gravitante conocer el impacto que tienen los diferentes usos que se les da a las redes 

sociales y su relación con la inteligencia emocional de los adolescentes, así también como conocer 

que son y cómo se originan. En el campo psicológico podemos encontrar diferentes teorías que 

nos brinden una visión más clara y contrastable sobre las variables de la presente investigación. 

 

2.1.2.1 Definición de Adicción  

 
           Una adicción es considerada una dependencia, la cual puede ser ocasionada por diferentes 

estímulos, los cuales se refuerzan de manera consciente o inconsciente por la persona, ocasionando 
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en ellas el deterioro paulatino de varios aspectos de su vida. En ese sentido la adicción es definida 

como una dependencia extrema que perjudica gravemente los ámbitos social, laboral, familiar, 

escolar y personal de quien la padece, destruyendo, deteriorando y originando la baja capacidad 

de un funcionamiento eficiente debido a la dependencia. (Echeburúa, Labrador y Becoña, 2009). 

Este daño causará  perjuicios que irán incrementándose con el tiempo. 

 
Las personas con adicciones tienden a buscar sensaciones agradables y de placer, por ello 

se centrarán en obtener la conducta o estímulo que lo produzca, la misma que después se convertirá 

en una necesidad indispensable. En ese sentido, Valleur y Matysiak (2005), consideran a la 

adicción como la plena búsqueda de los placeres y efectos que ejercen sobre el cuerpo y la mente 

una sustancia o conducta tóxica, se habla de adicción cuando se manifiesta la conducta y el sujeto 

la realiza compulsivamente sin medir los riesgos que estos puedan originar a nivel físico, 

psicológico y social de su vida, produciendo a la larga una grave dependencia.   

Según lo expuesto, una adicción es considerada como una enfermedad que afecta a la 

persona tanto física como emocionalmente, además puede dirigirse hacia una sustancia u objeto, 

pero no es limitante a estas, sino también puede originarse por diversas actividades que se 

practican de forma repetitiva u obsesivas y que generan en la persona una sensación de 

satisfacción, afirma la Organización Mundial de la Salud (2004);  es decir que una persona no solo 

podrá desarrollar una fijación hacia sustancias sino también a conductas o comportamientos que 

al realizarlos produzcan placer, asimismo a consecuencia de ellas la persona experimentará 

situaciones complicadas de controlar como lo es el síndrome de abstinencia que se activa cuando 

no se cumple la conducta deseada.  

Además, una adicción se caracterizará por el descontrol y el aferre que tenga la persona 

hacia la conducta, y además se verán reforzadas por estímulos internos o externos, ante ello 

Echeburúa y Requesens (2012) indican que una adicción presenta dos características resaltantes 

las cuales son la falta de control y la dependencia a la conducta.  Asimismo Echeburúa y de Corral 

(2010), mencionan que estas conductas en un inicio se controlan en base a reforzadores positivos, 

promoviendo el lado placentero de dicha conducta, pero luego el dominio de esta es asumido por 

los reforzadores negativos, es decir que la persona sentirá el deseo de aliviar los malestares 

emocionales que son ocasionados por no ejecutar la conducta, por ello el sujeto busca eliminar 
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tales sensaciones negativas adhiriéndose más a la conducta compulsiva y su dependencia para no 

sentirse mal. 

Por otra parte, las adicciones reciben también otro tipo de denominaciones cuando no 

implica una sustancia de por medio, como comportamentales o conductuales, sin sustancias 

químicas, no tradicionales, sin sustancias tóxicas según (Chóliz, 2006). Es así como podemos 

encontrar dentro de este grupo de adicciones, al internet, a las redes sociales, a las nuevas 

tecnologías como celulares inteligentes, tablet, video-juegos online, juegos de azar, al trabajo, etc.  

Ante lo mencionado, podemos afirmar que una adicción puede direccionarse hacia una 

sustancia o comportamiento, en ambos casos le proporcionará al sujeto satisfacción extrema, de 

esa manera podemos ver adicciones hacia un comportamiento concreto, que se verá reforzada por 

estímulos activadores, es ahí donde la persona se ve en el dilema de optar por consumirla o no, tal 

y como lo refiere Da Silva (2003) quien menciona que partiendo desde una visión psicológica las 

adicciones son un constante enfrentamiento de poderes, que actúan en el interior de la persona 

buscando decidir entre la necesidad de consumir y la capacidad de control que pueda poseer, todo 

ello caracterizado por diferentes mecanismos, entre ellos la forma en que se originó, el proceso de 

instalación, los  constantes reforzamientos y la funcionalidad de los mismos.  

2.1.2.2  La Conducta adictiva 

La conducta adictiva es considerada como la extrema necesidad de repetir un 

comportamiento que a pesar de los daños y graves consecuencias que puede originar, se vuelve 

un eje dominante en la vida de la persona quien la padece, todo ello con el fin de lograr la 

satisfacción que le proporciona dicho comportamiento. Según Gali y Cugota (2008 citados por 

Chambi y Sucari, 2017), la conducta adictiva es el resultado de un trastorno de dependencia de las 

actividades habituales que realiza un sujeto como adicción a algunos alimentos, al internet, a las 

compras entre otros, las cuales le proporcionan sensaciones placenteras, convirtiéndose 

posteriormente en una obsesión. Estas conductas adictivas no están relacionadas a una sustancia 

tóxica, sin embargo, generan una intensa dependencia previa seguida por una adicción. Asimismo, 

afirma que una persona con adicción desarrollará una conducta adictiva hacia un comportamiento 

específico. Es decir, en este tipo de eventos la persona no está sujeta a una sustancia tóxica 

determinada, pero si a un comportamiento que le va a proporcionar lo que busca. Es importante 
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mencionar que una conducta adictiva se caracteriza por varios factores entre los cuales las más 

resaltantes, por como interfieren en la vida del sujeto, son las relaciones interpersonales en la 

familia, en lo laboral y social.  

Las conductas adictivas se verán reforzadas por los mismos beneficios que proporciona al 

sujeto, en la mayoría de los casos sin importar el daño que pueda ocasionarse a nivel físico y 

emocional. Por ello algunos sujetos que padecen de esta dependencia usan la negación para 

sentirse ajenos a cualquier tipo de vínculo y a pesar que su entorno lo percibe, ellos rechazarán 

toda opinión. Así lo explica Echeburúa (et al 2009), cuando el sujeto presenta una conducta 

adictiva, esta se mantendrá reforzada por los beneficios que se obtienen de ella, el sujeto muestra 

mayor interés e importancia a lo que brinda dicha conducta y deja de lado la gravedad de las 

consecuencias, por eso en muchas ocasiones estos sujetos niegan la dependencia que sufren, 

rechazan las opiniones y comentarios de su entorno respecto al tema aludiendo que son 

exageraciones por parte de ellos.  

Por otro lado, Oliva et al. (2012) indican que una adicción involucra una repetición 

constante y compulsiva de la conducta adictiva a pesar de las consecuencias negativas que está 

podría ocasionar, sin embargo, se seguirá repitiendo en busca de la sensación de placer y alivio a 

los malestares que se presentan a causa de la conducta problema. Asimismo, mencionan que la 

adicción que pueden desarrollar las personas a las nuevas tecnologías afectaría diferentes aspectos 

importantes como capacidades y habilidades en la persona que no permite que se desarrolle de 

manera adecuada, además, estas deficiencias buscarán ser compensadas de diferentes maneras, sin 

medir las consecuencias.  

 
2.1.2.3. La Adicción psicológica 

Las adicciones psicológicas son consideradas comportamientos repetitivos en base a la 

obtención de un beneficio, en la mayoría de ocasiones no se tiene control de dichos 

comportamientos, a pesar de los esfuerzos que puede hacer una persona por conseguirlo. 

 

Es importante resaltar que al inicio, se puede ejercer un control de la necesidad de repetir 

la conducta adictiva, pero a medida que pasa el tiempo, estos comportamientos poco a poco  

generarán en las personas la compulsividad de repetirla para conseguir sensaciones placenteras y 
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aminorar  las sensaciones negativas  ante la abstinencia, por ello muchas personas intentan tener 

el control total de estos episodios, en su mayoría sin éxito, más aun aumentando así la presión que 

ejerce la dependencia sobre ellos.    

Asimismo, Alvarado (2002, citado en Gavilanes, 2015) hace referencia que son los 

mismos factores genéticos, ambientales y psicosociales los que se presentan tanto en las 

adicciones psicológicas como en las químicas, por ello se establece la importante magnitud de la 

adicción psicológica por tratarse de una enfermedad gradual y nociva, ya que son diversas las 

actividades como uso de internet mediante computadoras, tablet o celulares que se han convertido 

en habituales y usuales en la sociedad actual.  

En ese sentido Salas (2014), indica que las adicciones psicológicas son y se basan en la 

repetición de determinados comportamientos, que un inicio proporciona sensaciones agradables 

al sujeto, pero a medida que estas conductas se incrementan los comportamientos repetitivos se 

tornan difíciles de controlar perdiendo el control de la situación. Dentro de ese grupo se encuentra 

la adicción a las redes sociales, ya que estas se  inician con una sensación de agrado, pero luego 

generan una dependencia psicológica, conductual y afectiva por la poca capacidad de control que 

posee el sujeto sobre la conducta, según Echeburúa y de Corral, (2010), lo cual es reforzado por 

Vilca y Gonzales (2013), quienes mencionan que toda conducta que produzca alguna fijación no 

medida hacia ella, podría influir en el desarrollo de una adicción que implique o no una sustancia. 

Es decir, que cuando una conducta se empieza a repetir excesivamente, tornándose necesaria para 

encontrar tranquilidad, se estaría frente a un factor de alerta importante, sin embargo, en la 

mayoría de ocasiones esta alerta es ignorada, agravando el daño en quien lo experimenta.  

En la dependencia existen diversos aspectos importantes a considerar, el sujeto 

experimenta comportamientos adictivos que responden ante el estímulo de manera automática, se 

mantienen activados y acompañados de la falta de control conductual - cognitiva y un bajo 

discernimiento entre lo beneficioso y lo dañino de una decisión, por tal motivo el sujeto sólo 

tomará en cuenta la satisfacción que le proporcione en el momento, más no los daños que 

experimentará a largo plazo. 

Por ello el uso inadecuado de las redes sociales puede traer consigo consecuencias 

negativas en áreas como las relaciones interpersonales, trastorno de conducta, rendimiento escolar, 
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autoestima, entre otros como obesidad y sedentarismo, Se puede inferir que el eje de la adicción 

es la supeditación del estilo de vida al hábito creado en la vida del sujeto. Ante ello Alonso-

Fernández, (1996, citado por Echeburúa y Corral, 2010) menciona que la adicción de las redes 

sociales presenta características resaltantes que harán que la diferenciemos de otras, es decir que 

más que un tipo de conducta relacionada, será la condición, forma y situación en que la persona 

afianza una relación tan estrecha con tal adicción. 

 

            2.1.2.4  La Adicción al internet en adolescentes 

El impacto que ha generado el uso de internet y las nuevas tecnologías entre la    población 

ha sido de gran interés, primero por sus aportes como la facilitación de la comunicación a larga 

distancia, los procedimientos virtuales que antes sólo se desarrollaban de manera presencial y el 

entretenimiento continuo con sus contenidos y segundo, por la preocupación que genera cuando 

observamos que el uso de esta herramienta empieza a desbordar los límites permitidos para su uso 

adecuado, estamos hablando de la adicción al internet, el cual se encuentra expuesto a personas de 

todas las edades, pero con más predisposición en adolescentes. En el Perú, La encuesta de 

Marketing Data de Ipsos APOYO (2008) reveló que los adolescentes menores de 18 años son el 

grupo etario más propenso a las nuevas tecnologías y sobre todo al internet.  

Además, los adolescentes experimentan junto a la transición de etapas, una serie de 

conflictos internos y sociales, los cuales si no son guiados y comprendidos pueden ocasionar que 

el adolescente rechace esta etapa sintiéndose desvalido ante los demás, sumado a esto los posibles 

problemas familiares, la baja autoestima y escaso control emocional, que influirán en posibles 

conductas adictivas a las redes sociales, refiere (Grimaldo, 2019). Es decir que la aparición de 

emociones negativas puede intervenir en el origen de una adicción, en ese sentido Chambi y Sucari 

(2017) refieren que existen estados emocionales que ejercen una influencia marcada en el riesgo 

de desarrollar una adicción basada en aspectos psicológicos y emocionales como la impulsividad, 

la baja tolerancia a situaciones adversas y la intensidad, los cuales generan preocupación, tensión, 

y demanda excesiva de experiencias nuevas. En base a lo mencionado Arnao y Surpachin (2016) 

indican que se pueden utilizar otros términos para referirnos a la adicción al internet, como por 

ejemplo: Ciber-adicción o adicción a las tecnologías de información o comunicación, diferentes 

términos que se usan para este proceso al que están mucho más expuestos los niños y adolescentes, 
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ya que el 45% de adolescentes entre 12 y 19 años están vinculado al entretenimiento de los juegos 

online, mientras el porcentaje de jóvenes con edades entre 20 y 35 años  que optan por ejecutar 

juegos online y también presenciales representa el 35%. Ante ello, integraron la información de 

459 casos paras las evaluaciones de abordaje en Perú.  

Por otra parte, se considera que los adolescentes presentan mayor vulnerabilidad ante 

situaciones de riesgo, por ello Sánchez-Carbonell et al. (2008), mencionan que el grupo etario de 

los adolescentes incurre más en las situaciones de riesgo, ya que por los cambios característicos 

de su misma etapa, buscan experimentar más vivencias y sensaciones nuevas, además de estar 

familiarizados en gran medida con el internet, lo que les permite conectarse constantemente y sin 

problema a las nuevas tecnologías. Ante las evidencias se afirma también que las personas más 

propensas a generar una adicción a internet son los adolescentes que permanecen pendientes del 

mundo de estas plataformas, esto a manera de aumentar y enriquecer su círculo social, según 

(Smahel, Brown y Blinka, 2012).  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017) menciona en sus estadísticos que 

a nivel mundial tenemos un 71% de todos los adolescentes que hacen uso de internet, tres de cada 

uno en relación al 48% de la población mundial se mantienen con su conexión activa, 

contribuyendo a que el grupo de mayor vulnerabilidad sea el de los niños y adolescentes por la 

diversa información que se encuentra en estas plataformas, contenido que se busca como videos, 

fotos o audios. Asimismo, existe mayor propensión a las adicciones de las nuevas tecnologías o 

adicciones sin sustancia en las personas menores a 18 años de edad, ante ello fue declarado en 

estado de alerta por el Ministerio de Sanidad. Se ha observado que los menores de 18 años no sólo 

optan por los juegos virtuales sino también por las apuestas online, conductas que son más notorias 

en la etapa adulta.  

Por el contrario, dentro de los mismos grupos de riesgo hay personas más vulnerables que 

otras a desarrollar una adicción, el ambiente de las tecnologías ejercerá influencia en el desarrollo 

de las adicciones, esto puede deberse a diferentes factores, sin embargo ello  no determinará que 

todas las personas desarrollen una adicción necesariamente, siendo una cantidad reducida la que 

muestre problemas de este tipo en algún momento de su vida, y otros que no la vivencien, así lo 

determina (Becoña 2009, citado por Echeburúa y de Corral 2010). 
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Además, Cruzado, Muñoz y Navarro (2001) mencionan que en algunas ocasiones los 

hábitos o conductas habituales que tienen las personas pueden desencadenar una adicción a pesar 

de parecer inofensivos, afectando diferentes aspectos de la vida de la persona, consecuencias que 

sucederán si la persona realiza la conducta de manera repetitiva no mostrando control sobre ella e 

ignorando las consecuencias negativas que genera su constante repetición, todo ello podría ir 

agravándose progresivamente desde presentarse como una simple conducta habitual, luego a una 

obsesión y finalmente a ocasionar que la persona pierda el control de sí mismo, y el parcial-total 

interés en otras actividades que antes realizaba de manera normal.  

 

2.1.3  Las Redes Sociales  

 
2.1.3.1 Definición de las Redes Sociales 

   
Las redes sociales son usadas a nivel mundial y son consideradas en su gran mayoría los 

medios virtuales más fenomenales, para interactuar entre dos o más personas a cortas o largas 

distancias, las cuales tienen fines de gran beneficio, sin embargo, cuando no se usan de forma 

controlada y responsable podrían generar situaciones riesgosas para el usuario y traer consigo 

conductas indeseadas.  

Por otro lado, tenemos a Boyd y Ellison (2007), quienes identifican a la red social como 

un servicio público donde los usuarios acceden a crear perfiles con diferentes tipos de privacidad 

o visibilidad ante los demás, todo esto dentro de un sistema establecido y delimitado, asimismo 

permite supervisar listas de usuarios según los gustos de quien las usa, verificar si comparten 

amistad o conexión virtual con sus amigos y editar toda la información que ellos consideren 

necesaria para que cuente con un perfil de presentación ante el entorno social.   

 
Asimismo, Christakis y Fowler (2010), indican que una red social  está conformada por 

un conjunto de personas organizadas en donde se encuentran dos tipos de elementos importantes: 

los sujetos y las conexiones entre ellos mismos, usando diferentes términos para nombrar a las 

redes sociales. Para Kuss y Griffiths (2011), estas denominaciones están relacionados a los 

diversos espacios virtuales en donde los sujetos pueden establecer un perfil personal para poder 

interactuar con amigos, familiares o personas desconocidas con quienes comparta fines o intereses 

comunes.  
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Otro aspecto resaltante es que las redes sociales son plataformas que permiten que el 

usuario interactúe en el tiempo y espacio deseado, así como manejar las diversas funciones que 

brindan, ya que proporciona facilidades de comunicación, entretenimiento, entre otros, 

permitiendo a los usuarios supervisar sus redes, cuentas, realizar operaciones de manera más 

rápida e incrementar también su círculo de amistades, así lo menciona (Deitel y Deitel 2008, como 

se cita en Corcino, 2019). Lo que sin duda para todos es de gran ayuda ya que podemos realizar 

también actividades laborales y académicas desde casa u otro lugar, sin embargo, de acuerdo a lo 

que  han mencionado algunos autores, la adolescencia es un mundo diferente, viene acompañada 

de cambios difíciles y normales pero que sirven como trampolín para las necesidades, en este caso 

los adolescentes percibirán en las redes sociales un refugio y zona de confort, donde podrán 

desenvolverse y buscar su comodidad,  aspectos que  perciben van perdiendo con la edad.  

 

Es evidente que las redes sociales se han convertido en un instrumento muy usado por las 

personas, las cuales van a proporcionar diferentes tipos de herramientas a los usuarios para 

satisfacer sus diversas necesidades. En ese sentido Bao, Flores y Gonzáles (2009), mencionaron 

que uno de los objetivos de las redes sociales, es abarcar en sus plataformas a una gran cantidad 

de miembros posibles por medio de las diferentes novedades y servicios que ofrecen, los cuales 

son usado para garantizar la permanencia de los mismos.  Las redes sociales ofrecen herramientas 

virtuales como: mensajería en tiempo real, correo electrónico, búsqueda de usuarios, modificación 

de información personal, agregar o subir fotos o videos etc., realizar actividades laborales, 

comunicación o video, llamadas en tiempo real, etc. Es importante conocer que las mencionadas 

herramientas se actualizan constantemente con las sugerencias y solicitudes pendientes para 

cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios que van surgiendo con el tiempo. 

 

Sin embargo, esas actualizaciones también van incrementando las demandas internas de 

cada usuario, como el reconocimiento, aprobación y sensación de bienestar otorgada por el 

entorno, en ese sentido, Martìn (2018), señala que en la actualidad el mundo virtual otorga 

diferentes reconocimientos y valoraciones a las personas, entre ellos los “likes” (me gusta) que 

son relacionados a un tipo de aprobación social que viene acompañado de emociones y sensación 

de satisfacción al recibirlos. Ante ello, son los adolescentes que, en su proceso de encontrar una 

identidad y personalidad propia, coincidiendo a la vez con la influencia de este tipo de aprobación 
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en su proceso, sentirán una necesidad de conseguirlos, ya que si el adolescente los recibe lo 

atribuirá a una aceptación por parte del entorno, pero si no los obtiene significa que no gusta y es 

rechazado. Es decir que para ellos un “like” determinará su posición social en la vida siendo 

percibido como un rango de popularidad. 

 

Asimismo, los usuarios ejercen un uso de las redes sociales bajo sus necesidades y 

preferencias, eligiendo entre diferentes opciones los beneficios que más se estandarizan a ellos. 

Según mencionan Urueña et al. (2011) las redes sociales de tipo “Directa” son aquellas 

plataformas en las que los grupos de personas manejan la información de acuerdo a los intereses 

que buscan, colaborando entre todos para interactuar entre sí, creando perfiles de presentación y 

agregando información a sus cuentas creadas, dicha información podría ser controlada y 

restringida si el usuario así lo desea.  Esto indicaría que una red social puede tener la libertad de 

recepcionar la información privada de una persona, dando la opción a que sea público y evidente  

ante los demás. Asimismo, refieren que las redes sociales proporcionan a sus usuarios la facilidad 

de disfrutar de actividades sin tener que desplazarse a otro lugar, denominando a esta capacidad 

“ubicuidad”, la cual pretende que sus usuarios se sientan como en tiempo real.    

 
 

2.1.3.2  Generalidades del uso y abuso de las redes sociales en adolescentes  
 

Conocemos que las redes sociales se han vuelto muy atractivas antes las nuevas 

necesidades de las personas, la población que más interés ha mostrado hacia el uso de las redes 

sociales son los adolescentes, quienes por su misma edad experimentan cambios en diferentes 

áreas importante del desarrollo y donde despiertan necesidades sociales y personales propias de 

su edad, tal y como lo dice Harre y Lamb (1990) quienes mencionan que los adolescentes 

atraviesan por una etapa en los que experimentan cambios significativos a nivel cognitivo y 

fisiológico, dentro de esta etapa la personalidad y las relaciones interpersonales sufrirán cambios 

constantes las cuales formarán parte del proceso de madurez biológica, psíquica y social en la 

etapa adulta.  

 

Asimismo, Senra y Manzano (2003, citado en Senra, 2010) mencionan que la insuficiencia 

social que puede surgir en la adolescencia, podría estar relacionado a producir a largo plazo en la 
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adultez conductas no adecuadas a nivel social. Se enfatiza en los grupos de adolescentes y adultos 

ya que ellos son los que tienen mayor alcance al uso de las redes sociales y por ende resultan ser 

los más propensos a experimentar los impactos positivos o negativas que pueden ocasionar el uso 

de las mismas. Asimismo ante las evidencias, se sugiere poner una especial supervisión del 

desarrollo de las habilidades sociales durante la etapa de  adolescencia y adultez joven, por tratarse 

de un periodo de cambios y afianzamiento de estructuras psicológicas que se establecerán en la 

adultez. 

 
Reforzando lo mencionado, Mansilla (2000) indica que en las etapas donde nace el interés 

y necesidad de pertenecer a un mundo social priorizándolo por encima de otros aspectos es en la 

adolescencia y adultez joven, es ahí donde las relaciones interpersonales toman mayor importancia 

y necesidad de desarrollarse de manera satisfactoria. De esta manera Arnao y Surpachin (2016) 

afirman que si bien es cierto,  el internet nos permite realizar nuestras actividades con mayor 

facilidad y que en muchos aspectos debemos adaptarnos a las normas que cada red social imparte, 

también las plataformas virtuales desean cumplir con las expectativas y peticiones del usuario, ya 

que son los usuarios quienes dan vida a cada red social, por ello observamos que  constantemente 

ejecutan cambios y novedades en las funciones, que no permite que las redes se tornen rutinarias, 

sino que varíen en popularidad, dinamismo y sorpresas; de esta manera mantienen a su seguidores, 

en gran porcentaje adolescentes y jóvenes, satisfechos. 

 

Por otro lado, Echeburúa y Requesens (2012) refieren que la red social se conforma por 

personas que se relacionan entre sí por vínculos familiares, amicales, laborales, etc. Estas personas 

buscarán entablar relaciones con su mismo círculo social o irán en busca de nuevas amistades que 

les permita extender su lista de amigos. Esto explicaría el poder de viralización tan rápida de una 

red social, ya que las personas buscan interactuar constantemente con su entorno y este principal 

beneficio lo obtienen en estas plataformas. Además, un factor importante para que una red social 

se viralice es la influencia de los pares sobre el usuario, es así que Bolaños (2015) hace referencia 

a la motivación que impulsa a los adolescentes a utilizar las redes sociales, indicando que la familia 

podría estar considerada como un motivo, sin embargo se comprobó que la influencia más fuerte 

es la de los amigos quienes inducen y convencen a sus pares de integrar una red social y sean parte 

del mundo de las redes. 
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Por ello es casi imposible ver a una persona que no cuente con alguna cuenta o red social 

activa con la que pueda interactuar o realizar sus actividades personales. En el Perú los usuarios 

con redes sociales han ido en aumento gracias a la rápida proliferación e innovación de los 

celulares inteligentes, laptop, tablet, relojes táctiles, etc., en ese sentido se observa que las redes 

sociales están abriéndose camino cada día más con la población, un camino que no siempre es el 

adecuado cuando no se toman las medidas y cuidado necesarios, por ello se debe contar con una 

supervisión constante y el acompañamiento de los padres o familiares hacia sus hijos, evitando 

así los riesgos existentes que toda actividad conlleva, cuando se realiza en exceso y sin control. 

 

No obstante, sabemos el importante rol que cumplen las redes sociales y su uso en la vida 

actual  cuando se usan de manera adecuada ¿ pero qué es lo que sucede cuando olvidamos poner 

límites y reglas, cuando empezamos a olvidar que tenemos responsabilidades como el colegio, 

nuestra alimentación, el orden con nuestras cosas, las tareas, los exámenes, el compartir con la 

familia, cuando se empieza a desplazar las actividades mencionadas por permanecer o dedicarle 

más tiempo a las redes? sabemos que todo problema se inicia silenciosamente y  todo en exceso 

no es recomendable. Un uso desmedido de las redes sociales puede originar consecuencias 

peligrosas y graves como dejar prioridades de lado, así como los objetivos personales por 

descuidos, afectando también el ámbito profesional, laboral y familiar, asimismo problemas 

económicos o hasta físicos tal como lo indican (Matute y Vadillo, 2012). Asimismo, se menciona 

que la adicción al internet se encuentra relacionada al tiempo que las personas permanecen 

conectadas y a la forma en que se usa, sin embargo, otros autores afirman que estos factores no 

serían causa de una adicción a internet ni estarían afectando directamente el ámbito psicológico 

de las personas, ya que no está demostrada una relación de causa-efecto entre el tiempo de 

conexión y los problemas psicológicos, según (Carbonell et al., 2012). 

De esta manera Echeburúa (1999, citado en Domínguez e Ybañez, 2016) refiere que el 

adecuado uso de las redes sociales fomentará la obtención de resultado que el adolescente perciba 

como positivos para sí mismo, además indica que los adolescentes buscan compensar sus 

necesidades tanto personal como sociales, es entonces que al utilizar de forma responsable y 

medida las redes sociales obtendrán dos beneficios, el primero que será lograr una interacción 

viable y satisfactoria con sus pares ganando así mayor satisfacción nivel personal y el segundo 

que será la integración social que le permitirá sociabilizar en actividades de juego y 
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entretenimiento virtual con más personas de su edad, lo cual podría verse reflejado en la demanda 

social que tienen las redes sociales. 

 

 2.1.3.3 Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales  

 
 Las redes sociales hoy en día proporcionan múltiples servicios a los usuarios que las usan, 

cuentan con constantes actualizaciones que se adaptan a las necesidades de las personas para 

mantener sus plataformas siempre copadas y activas y claro está, que como todo servicio que es 

ofrecido al público en general cuenta con  pro y contra que siempre debemos tomar en cuenta. 

 
 Ventajas  

Según indican Cruzado, Matos y Kendall (2006) las redes sociales poseen diversas 

propiedades atractivas que podrían  ser la causa de que se adquieran por gran cantidad de usuarios, 

sus materiales y contenidos llamativos, el bajo costo o hasta gratuidad, el libre acceso, las 

herramientas como entretenimiento visual, aminoración de obstáculos, anonimato, perfiles 

independientes serían sus atributos más solicitados entre la población que los usa. 

Según Castro (2010) dentro de las ventajas del uso de las redes sociales 

mencionaremos las siguientes: 

- Permite a los usuarios participar de forma activa en los procesos de un trabajo, brindando 

sus puntos de vista y colaborando en la elaboración del mismo desde la comodidad de 

cualquier lugar y momento. 

  
- Facilita a los usuarios la búsqueda de información de variados temas, permitiéndoles 

explorar, adquirir y compartir un área ilimitada de fuentes, además de estar en constante 

actualización de datos para una mejor obtención de conocimientos.  

 

- Contribuye a obtener una comunicación instantánea e ilimitada entre usuarios del mismo 

o diferentes países, permitiendo compartir información con ellos, asimismo facilitan los 

estudios a distancia, intercambios escolares y universitarios, capacitaciones que  aportarán 

en la formación personal y académica de las personas.  
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Dentro de los aspectos positivos que brindan específicamente las redes sociales a las 

personas, es importante recalcar los siguientes: La seguridad que brinda la sensación de 

pertenencia a un grupo de personas, el cual se logra cuando los usuarios buscan y encuentran 

amistades con los mismos gustos u objetivos afines en las redes sociales.  

 
 Desventajas  

Las redes sociales también tendrán aspectos negativos que muchas veces se omiten de 

forma consciente o inconsciente, para continuar obteniendo las sensaciones satisfactorias de su 

uso. Sin embargo, es importante mencionarlas para conocer lo que puede generar un uso 

inadecuado o desmedido por parte de los usuarios.  

Así lo menciona Andreassen (2015) quien afirma que existen cuatro consecuencias 

negativas del uso inadecuado de las redes sociales, estas son: 

- Interferencias en el área emocional, dificultando la adecuada expresión y comprensión de 

emociones. 

- Problemas en las relaciones interpersonales, problemas al interactuar o relacionarse de 

forma sana con los pares. 

- Problemas en el rendimiento, deficiencias no sólo a nivel cognitivo sino también emocional 

y físico. 

- Problemas en la salud, afectando áreas de la salud mental y física de una persona.  

Asimismo, Kirschner y Karpinski  (2010) en su estudio revelaron que el 74 % de los 

estudiantes evaluados, indicaron haber experimentado consecuencias negativas por el uso de redes 

sociales en sus vidas, entre ellos mencionaron el procrastinar actividades académicas y personales, 

priorizando el uso de las redes, también refirieron distraerse o no prestar atención a las cosas  del 

entorno perdiendo así detalles importantes de algunos aspectos de su vida y por último agregan el 

mal uso del tiempo, la falta de organización y planeamiento. Asimismo, indican que cuando 

empieza a afectar ciertas áreas o actividades de la persona de su vida diaria, se enciende la alarma 

de alerta, debido a que podría estar presentándose un riesgo de adicción futura. 

Por su parte Rideout (2012) hace referencia al poderoso impacto que han tenido las redes 

sociales en la población, así como la importancia de supervisar y cautelar la integridad de quienes 
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las usan, ya que se evidencian diversos beneficios pero también factores que podrían ser negativos 

para un usuario, entre ellos la ansiedad de no encajar en un estereotipo físico, la falta de privacidad, 

los maltratos virtuales, entre otros. Por ello considerando directamente la opinión y percepción 

que tienen los adolescentes de ellas, se debe plantear cuidadosamente medidas de precaución, que 

eviten la incidencia en una adicción y afectación posterior de su desarrollo integral.   

 
2.1.3.4 Adicción a las redes sociales propiamente dicha 

Salas (2014) menciona que una adicción se relaciona al conjunto de conductas no 

controladas y que conllevan a diferentes alteraciones de ámbito personal, familiar y social, estos 

comportamientos se hacen notorios en cualquier lugar en que el que se encuentre la persona 

involucrada, desarrollando un vínculo no sano con las nuevas tecnologías, en este caso con las 

redes sociales, en las que encontrarán amplios campos de uso adecuados y no adecuados y que 

dependerán en gran manera a la forma de utilización de la misma. Asimismo, refiere que una 

adicción a las redes sociales dependerá del grado de repetición que al inicio se realiza por la 

búsqueda del placer, sin embargo después estas conductas, se convierten en hábitos que al no 

realizarse generan en la persona indicadores de ansiedad antes y después del uso de las redes y 

que refuerzan la necesidad de que la frecuencia aumente, pero ahora para reducir la sintomatología 

indeseada.  

Los indicadores que presenta una adicción a las redes sociales según indica Escurra y Salas 

(2014) son: 

 Obsesión por las redes sociales 

 
El presente indicador se relaciona con el vínculo mental que el usuario va a entablar con 

las redes sociales, de esta manera manifestará constantes ideas, fantasías o pensamientos con las 

mismas, por el contrario, cuando no las usa experimentará pequeños episodios de ansiedad. 

Además, se afirma que los pensamientos y fantasías sobre las redes sociales como comentarios, 

visitas de perfil, solicitudes, reacciones a fotos, permanecen en las mentes de los adolescentes y 

jóvenes mientras realizan sus actividades diarias, esto con el tiempo irá incrementándose 

progresivamente, los usuarios empezarán a fantasear con los contenidos que deben revisar en las 

redes sociales, causando en sí mismos deficiencias en sus atención y concentración con respecto 



44 

 

 

 

a sus actividades o responsabilidades cotidianas, por ello sabemos que hay actividades que 

requieren  mucha concentración, en este caso la falta de la misma causará  síntomas de ansiedad, 

nerviosismo, intranquilidad, inseguridad, etc. en el usuario al querer realizar dicha actividad.  

 

 Falta de control personal en el uso de las redes sociales  

Está relacionado a la angustia que experimenta el sujeto cuando logra detectar lo difícil 

que le resulta desprenderse de las redes sociales, descuidando sus actividades, estudios y 

obligaciones diarias. En este sentido los adolescentes o jóvenes se sumergen en el mundo de las 

redes sociales destinando gran parte de su tiempo a ellas, buscando poder permanecer 

“conectados”, sin considerar la repercusiones negativas que conllevan ignorando todo tipo de 

problema en el tema, ante esta situación son los mismos familiares quienes perciben los cambios 

que se muestran aún sutiles, sin embargo, irán empeorando hasta que sólo en este momento en 

donde los adolescentes o jóvenes terminan por darse cuenta de la gravedad de su conducta, es ahí 

donde siendo conscientes buscarán soluciones fallando en algunos de sus intentos.  

  
 El uso excesivo de las redes sociales 

 

El presente indicador se manifiesta cuando el individuo destina más del tiempo adecuado 

al uso de las redes sociales dificultándole el control voluntario del uso de las mismas, esto sucede 

cuando ya el sujeto es consciente y ha identificado el problema que padece, sin embargo, los 

síntomas de ansiedad y angustia se incrementan a raíz de varios intentos fallidos de solución, que 

muchas veces no prosperan por los conflictos en la familia, que surgieron como consecuencia de 

esto. La característica principal de los síntomas da lugar al deterioro progresivo de la vida del 

sujeto, afectando directamente a las relaciones familiares, genera conflictos en la pareja, 

alejamiento de las amistades, problemas en el aspecto laboral y académico, baja capacidad de 

manejo de emociones. Todo ello producirá en el sujeto tensión intensa, buscando escapar de ella 

y quedando en riesgo de recaer en el uso constante de las RS como medio de liberación (Escurra 

y Salas 2014). 
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2.1.3.5  Consecuencias de la adicción a las redes sociales  

El uso de las redes sociales posee beneficios para las personas que hoy en día desempeñan 

diferentes actividades laborales, educativas o de entretenimiento; sin embargo, el uso 

descontrolado de las RS que lindan en una posible adicción, también altera muchos aspectos 

importantes en  la vida de una persona. 

Quispe (2018), indica que en la adolescencia surgen diferentes situaciones de riesgo que 

ellos asumen como adecuadas, causando una gran preocupación por la forma en que los 

adolescentes manejan estas situaciones, incurriendo en conductas inadaptadas que en muchas 

ocasiones ponen en peligro la integridad de quien la realiza y de su entorno más cercano.   

  Asimismo, Reyna (2017) hace referencia a un instrumento digital muy usado en la 

actualidad, el celular, el cual cuenta con diferentes propiedades entre ellas poder contar con 

internet y redes sociales, lo que captará el interés inmediato de las personas en especial de los 

adolescentes quienes desean vivir siempre conectados, generalmente son los padres quienes 

otorgan este instrumento a sus hijos para diferentes fines, sin embargo, la relación que el 

adolescente crea con el dispositivo, puede verse distorsionada cuando lo empieza a usar de forma 

excesiva para conectarse,  generando un riesgo o conducta adictiva, es decir una necesidad estricta 

de las redes, llegando al punto de incumplir con las normas sobre su uso en diversos espacios o 

momentos. 

    Por otro lado, según indican Estévez y Calvete (2007) otros factores negativos son los 

pensamientos repetitivos y obsesivos que experimenta la persona y que interfieren en la toma de 

decisiones respecto a la percepción e interpretación que se asignan a los problemas, afectando así 

a su solución por los medios más aceptados.  

 Además, el Instituto de Formación Continua IL3 (2018) señala que existen áreas 

importantes de la persona que se ven afectados cuando se manifiesta una adicción a las redes 

sociales y son las siguientes:  

- La falta de concentración que sufre la persona cuando pierde la ilación o detalles 

importantes de algún tema o situación, a consecuencia de la adicción prestará más atención 

al deseo de querer conectarse y dejará desplazado totalmente a su entorno. 
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- Los horarios de sueño se verán afectados notoriamente, la persona vivirá pendiente de lo 

que sucede en sus redes, y se conectará en cualquier momento del día incluyendo la noche, 

alterando así el descanso que el organismo necesita.   

- Se distorsiona la realidad y al entorno, empezando a idealizar a las redes sociales como 

parte de sí mismo, esto formará un vínculo más fuerte logrando que se produzca la ansiedad 

de separación, así como la pérdida de toda discreción e intimidad, esto puede llevar al 

descuido de la privacidad y los riesgos que implica, exponiendo datos o actividades que 

solo competen a la persona en sí.  

- El vacío interior que causa en la persona, cuando no obtiene la respuesta deseada, es decir 

que al colgar una foto o publicar un estado lo hará con el fin de reconocimiento y 

aprobación, para hacerse notar ante los demás bajo una superficialidad notable, pero que 

esa respuesta satisfactoria es efímera, y cuando se termina el momento eufórico vuelve el 

vacío emocional, dependiente del reconocimiento de los demás para poder ganar 

estabilidad, indica el Instituto de Formación Continua IL3 (2018) 

     Ante las posibles consecuencias negativas que tiene el inadecuado uso de internet 

Khoshakhlagh y Faramarzi (2012), refieren que el uso en exceso y falto de control de las redes 

sociales e internet, están relacionados a una serie de problemas en la vida de la persona, como 

falta de organización, desplazamiento de actividades, desgaste emocional y problemas en las 

relaciones familiares y con los amigos. Esto podría originar estados de tensión por no contar con 

una gestión adecuada ante estas situaciones, además se evidencian cambios de humor en la 

persona, distorsión del sueño, influenciando en bajo desenvolvimiento académico. Asimismo, 

indican que las personas que presentan adicción a internet están predispuestas a desarrollar 

depresión, lo cual está relacionado al manejo de situaciones adversas y estado de ánimo de las 

personas. 

 

2.1.3.6  Trastornos asociados al abuso y adicción a las redes sociales e internet 

 
Según Mas, (2020) la manifestación del abuso a internet podría deberse a diferentes 

adicciones o trastornos de ámbito psicopatológicos como el trastorno obsesivo compulsivo, el 
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trastorno de déficit de atención e hiperactividad, fobias sociales, etc. Los cuales serían un factor 

primario de una posible adicción a internet.   

 
Arab y Díaz (2015) indican que diferentes estudios han evidenciado que existen elevadas 

cifras de uso y abuso de redes sociales en el grupo etario de adolescentes y jóvenes, generando 

una atracción inmediata entre las redes sociales y sus usuarios, también se menciona que este 

grupo al experimentar procesos neuropsicobiológicos y sociales resultan tener mayor 

vulnerabilidad al desarrollar esta conducta. 

 
Asimismo, recomiendan informarse sobre las consecuencias negativas del uso y abuso de 

las redes sociales y diversas nuevas formas de comunicación. La mala utilización y el exceso en 

el uso de las redes sociales, podría generar diversos trastornos psicológicos relacionados a una 

depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno del sueño, 

deficiente o escaso rendimiento escolar.  

 
2.1.4   La Inteligencia Emocional 

 
2.1.4.1  Generalidades del término Inteligencia  

 

La Real Academia Española (RAE, s.f), define al término Inteligencia como la habilidad 

de resolver problemas y conflictos, así como comprender diferentes áreas en la vida.  

 
 Cuando nos referimos a la inteligencia, debemos abarcar mucho más que sólo un proceso 

realizado por nuestro cerebro, la inteligencia es un proceso cognitivo que planteará diferentes 

resoluciones de conflictos en diversas situaciones. La Psicología considera que la inteligencia se 

encuentra ligada a brindar soluciones en su mayoría correctas a variados problemas según el 

contexto.  

 
 Por otro lado, Gardner (1993, citado en Larivée, 2010) afirma que las personas poseen 

una inteligencia propia y esta a su vez está conformada por diferentes inteligencias múltiples, 

variando en grado y profundidad de estructura, que además con el reforzamiento adecuado pueden 

repotenciarse y repercutir de forma positiva en la vida de las personas a nivel personal y social. 

Ante la identificación de la capacidad de cada sujeto para desarrollar grados de inteligencias 



48 

 

 

 

distintas, planteó y desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples: I. Lingüística, I. Lógica y 

Matemática, I. Espacial, I. Musical, I. Corporal, I. Interpersonal, I. Intrapersonal e I. Naturalista.  

 

 

2.1.4.2  Definición de Inteligencia Emocional  

 

Salovery y Mayer (1990) establecieron la denominación de “Inteligencia Emocional” 

como la capacidad para supervisar y regir sobre los sentimientos, pensamientos y emociones 

propios, así como las de los demás, esto permitirá diferenciarlas entre sí, comprenderlas, 

gestionarlas y usar la información de cada una para regular su adecuado funcionamiento, 

evaluando siempre las respuestas y conductas a realizar en un intervalo de tiempo posterior a ellas. 

 
Baron (1997, como se cita en Ugarriza, 2001) refirió en su estudio que la inteligencia 

emocional es la integración de habilidades personales, emocionales, sociales y de potencialidades 

que permiten que la persona se adapte de forma positiva a las situaciones nuevas, así como también 

desarrollar habilidades para enfrentar y manejar los conflictos y necesidades del medio. Por ello 

nuestra capacidad de lograr objetivos y obtener un equilibrio tanto mental como físico y en 

general, dependerá de nuestra inteligencia emocional. Además, introdujo el término cociente 

emocional para explicar su forma de investigar el desarrollo de las emociones y la sociedad. 

Explica que todo inició con el objetivo de establecer con precisión una medición de tipo científica 

de las diversas habilidades que tenían los sujetos en relación al área emocional.  

 
En esa idea, Goleman (1996, citado por Domínguez, 2004) define a la I. Emocional como 

el conjunto de capacidades y habilidades que posee una persona, estas favorecerán el identificar y 

encontrar soluciones inmediatas para diversos conflictos, entre ellos manejar adecuadamente una 

situación adversa, tenemos la automotivación, perseverar ante un propósito, gestionar los impulsos 

analizando los beneficios que ello implica y sobre todo, comprender a sus pares alimentando un 

estado de ánimo óptimo.  

 
Para Mayer y Salovery (1997, citados en Dueñas, 2002), la inteligencia emocional es la 

habilidad que posee una persona para reconocer con exactitud las emociones, así como 

comprenderlas y valorarlas en nosotros mismos y en los demás, esto permitirá gestionar los 
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sentimientos y emociones, concretando así un conocimiento emocional que nos impulsen a un 

desarrollo más óptimo a nivel personal y social.   

 
 Por otro lado, Goleman (1999), afirma que una inteligencia emocional adecuada 

fomentará relaciones sanas con las demás personas, permitiendo que identifiquen y comprendan 

las diferentes necesidades internas y externas que experimenten para posterior a ello, tengan las 

herramientas principales que aseguren una buena respuesta ante el estímulo. Asimismo, para 

Goleman la genética no determina el grado de desarrollo que puede llegar a alcanzar la inteligencia 

emocional de una persona, afirma que el desarrollo de la I.E tendría mayor auge en la etapa de 

adolescencia intermedia, en donde a causa de la maduración de las áreas cerebrales, las personas 

empiezan a mantener el control de la forma en que se orientan por sus emociones.  

 
La inteligencia emocional para Cooper y Sawaf (2005), representa la habilidad de sentir, 

identificar y comprender el poder que tiene cada emoción en nuestra vida, valorar la importancia 

que tienen cuando son adecuadamente aceptadas y gestionadas, así también como su 

funcionamiento en la naturaleza humana. Asimismo mencionan, que se requiere que las personas 

a medida que van atravesando por experiencias emocionales aprendan también a identificar, 

asumir y valorar las sensaciones a las que están expuestas, tanto personales como las de los demás, 

y que de esta manera las emociones se afiancen como fuente de influencia y energía positiva.   

 

2.1.4.3  Las emociones y sus funciones  

 
Las emociones son un aspecto fundamental para el desarrollo humano, por ello tendrán 

una gran utilidad independientemente de las sensaciones que puedan generar (agrado-desagrado), 

ya que aun siendo incómodas o desagradables, influirán en gran medida en la adaptabilidad y 

desarrollo personal del sujeto. Asimismo, cumplen diferentes funciones según cómo y dónde se 

experimenten, de esta manera se garantizará que se cumpla su función mediante la regulación de 

las mismas. 

 
Asimismo, Bernal (2003, citado en Daza y Sumalave, 2018), refirió que las emociones son 

procesos de excitación o represión originados a causa de cambios fisiológicos y como 

consecuencia a estímulos activadores, estas reacciones pueden causar respuestas de agrado o 
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desagrado en la persona y se ve reflejado en las expresiones faciales o corporales que muchas 

veces indican el estado emocional de una persona. Además, agrega que las emociones se verán 

influenciadas por el entorno y las experiencias ambientales.  

Por ello, las emociones cumplirán un papel importante en las acciones de la persona, que 

servirán de trampolín en el ajuste y descubrimiento de nuevas habilidades y destrezas, 

preparándolas para enfrentar las experiencias o situaciones adversas que puedan presentarse, por 

medio un adecuado manejo de impulsos y optando por actuar bajo un control emocional 

satisfactorio, que garanticen un desarrollo emocional óptimo consigo mismo y con el entorno, 

indica (Goleman 1995). 

 

 
Es así como, Reeve (1994, citado en Lauretti, Villalobos y Gonzáles, 2007) establece que 

las tres funciones que cumplen las emociones son las siguientes:  

 
- Función Adaptativa: la cual se sustenta en la preparación de la capacidad que desarrolla la 

persona para asumir y enfrentar las experiencias de la vida basada en las emociones, el 

superar obstáculos, lidiar con las frustraciones, buscar soluciones y adaptarnos a los 

cambios, nos proporcionará más estabilidad dentro de una determinada situación si nos 

enfocamos en desarrollarnos adecuadamente en cualquier situación o contexto. 

   

- Función Social: La cual tiene como fin promover las interacciones saludables con nuestro 

entorno en base al manejo de nuestras emociones y las de los demás, esta función permitirá 

desarrollar la capacidad de expresar los sentimientos a los demás, en la mayoría de 

ocasiones de manera no verbal, e invitando a que ellos lo hagan de la misma forma con 

nosotros, ya que las emociones contienen valiosos mensajes que son necesarios 

compartirlos con las demás personas.  

 

- Función Motivacional: esta función se refiere al objetivo que cumplen las emociones 

cuando surgen en momentos vitales, como el camino hacia una meta en donde la emoción 

contribuye a impulsar a la persona a lograr su propósito, es resaltante mencionar que si las 

emociones no motivaran, las personas actuarían de manera mecánica, es por ello que la 
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emoción cumple un rol importante en nuestra vida siempre y cuando sea regulada por 

nosotros y no en  viceversa (Reeve 1994, citado en Lauretti, Villalobos y Gonzáles, 2007). 

 
2.1.4.4  Modelos de inteligencia emocional  

 
A lo largo de la historia, los diversos estudios e investigaciones han ido aclarando mucho 

más los conceptos y estructura que definen a la Inteligencia Emocional, así como sus importantes 

aportes a la creación de teorías e instrumentos con demostración empírica y adaptados según el 

objetivo, que permiten la medición de las competencias emocionales de una forma más precisa, 

así como brindar una visión más acertada de la relevancia que asume el adecuado desarrollo 

emocional e integral del ser humano. 

   
Los modelos de la I.E favorecen el análisis de los componentes de la misma, así como los 

diferentes procesos que conllevan en su desarrollo y que se aplican en la vida diaria. A 

continuación, se presentan tres modelos de la Inteligencia Emocional:  

 Modelo de Bar-On  

    Este modelo se basa en la agrupación de capacidades, habilidades y competencias que 

permiten que un sujeto promueva y establezca relaciones con personas de su entorno, permitiendo 

una mejor adaptación a las exigencias y solicitudes del ambiente, así como una eficaz interrelación 

y gestión de sus propias emociones como las de los demás (Baron, 2006). 

Los componentes principales del inventario de Baron (1997) como indica en el estudio de 

Ugarriza (2001), son los siguientes.  

- Intrapersonal: se refiere a la capacidad de conocerse a uno mismo siendo consciente de los 

procesos internos para poder auto comprenderse y percibirse de manera positiva. 

- Interpersonal: se refiere a la capacidad de poder relacionarnos con los demás siendo 

empáticos y de manera satisfactoria, valorar las habilidades de las personas, comprender 

de manera adecuada, regular y dirigir las emociones.  
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- Manejo de estrés: está relacionado con el manejo de la frustración, tolerancia a las 

situaciones estresantes y los medios para gestionar las emociones controlando los impulsos 

ante situaciones adversas o difíciles que se presentan a nivel personal y social.  

- Estado de ánimo general: referente a la capacidad de permanecer en un estado de 

optimismo, percibiendo de manera positiva los eventos cotidianos, viendo una solución y 

no sumergirse entre los obstáculos, procurando una estabilidad anímica fija en el tiempo.  

- Adaptabilidad: habilidad para afrontar cambios y nuevas experiencias, siendo realistas y 

flexibles, así como lograr un adecuado manejo de emociones según la situación. 

Bar-On (2006) explicaba que el nivel de compenetración y la comprensión a nivel 

comunicativo que hay entre los individuos, interviene en la forma en que estos sujetos expresan 

sus emociones y sentimientos, así como en la resolución de problemas de la vida diaria. Es decir 

que los sujetos que tengan desarrollada una adecuada inteligencia a nivel social y emocional 

tendrán la capacidad de conocerse y entenderse de manera óptima, así como de entablar relaciones 

positivas con los demás en aras de una estabilidad y convivencia sana.  

 
 Modelo de Salovery y Mayer 

     El modelo de I.E. incluye habilidades o componentes importantes que permiten 

percibir, valorar y saber expresar una emoción, poder experimentar sentimientos a partir de los 

pensamientos propios y del entorno, entender lo que implica conocer las emociones y manejarlas 

adecuadamente fomentando el crecimiento a nivel intelectual y emocional de los individuos.  

Mayer y Salovery (1997, citados en Fragoso 2015), propusieron cuatro componentes 

principales en su modelo y son los siguientes: 

- La percepción emocional: se distinguen las emociones para luego ser reconocidas como 

tal, se valora el hecho de estar experimentándolas y se expresan ante el entorno a través 

del lenguaje o conductas, refiriéndose a sí mismo o a las demás personas, asimismo una 

emoción se puede expresar en la música, en el arte, etc., pudiendo ser discriminada entre 

diferentes formas de expresión.  
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- Facilitación emocional del pensamiento: las emociones experimentadas ejercen una 

influencia sobre la cognición del sujeto, para luego integrarse entre ambas. Por ello, las 

emociones se enfocarán en dirigir su atención hacia los pensamientos e información más 

resaltantes. Es importante mencionar que los diferentes puntos de vista de un individuo se 

verán influenciados por los estados de humor del mismo, por ejemplo cambiar del 

optimismo al pesimismo incrementará las diferentes percepciones de un tema, asimismo 

la capacidad de afronte del sujeto será influenciado por los estados emocionales que 

experimente.  

 

- Comprensión emocional: las relaciones interpersonales no son siempre fáciles de llevar, 

por ello es importante considerar que las emociones son un punto importante para un buen 

desarrollo de ellas, reconocer, comprender y establecer relación entre la emoción y su 

significado empleando el conocimiento emocional permitirá reconocerlas y ejercer un 

buen manejo de ellas. Asimismo, nos proporcionará habilidades para reconocer e 

interpretar una emoción y su significado, por ejemplo, cuando se experimenta tristeza es 

debido a una pérdida. Se incluye también la comprensión de sentimientos complejos, sentir 

por la misma persona a la vez amor y odio y por último el poder comprender el cambio 

repentino de emociones como la transición del amor al odio o de la alegría a la tristeza. 

  
- Regulación emocional: el conocimiento de las emociones se basará en una regulación a 

conciencia de las mismas por parte del individuo. Son los pensamientos los que permitirán 

el crecimiento emocional, personal e intelectual, lo que influirá en el adecuado manejo de 

las emociones en diferentes aspectos de la vida en sí mismo y en los demás, así como 

también permitirá aplacar la experiencia de emociones negativas y favorecer las positivas, 

sin la necesidad de ocultarlas o evidenciarlas de forma extrema, ya que la información que 

transmiten sigue siendo muy importante (Mayer y Salovery 1997 en Fragoso, 2015). 

 
Las habilidades serán complejas cuando las pongamos en práctica, pero no imposibles. Un 

manejo adecuado de las emociones aprendiendo a regularlas y gestionar lo que nos hacen 

experimentar, permitirá que tengamos éxito en muchos aspectos de la vida, así como incrementar 

nuestra capacidad intelectual y emocional. Es importante mencionar que una adecuada gestión de 

emociones favorecerá también nuestra capacidad de resolución de problemas, ya que se realiza 
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una reflexión sobre las diferentes causas - consecuencias y también vías o soluciones a tomar. 

Basándonos en la gestión de emociones, la respuesta más adecuada será la que permita resolver 

con éxito una situación de conflicto ya sea de sí mismo o en relación a  otros.  

 

 Modelo de Goleman  

    Goleman (1995), considera  que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades 

y capacidades con las que cuenta un individuo, las mismas que le permitirán resolver situaciones 

de conflicto en las que pueda perseverar ante la adversidad, aplicar la automotivación constante, 

lograr manejar sus emociones, y regular su estado de ánimo enfocándose en lo positivo, ponerse 

en el lugar de las demás personas, generar esperanza y confianza en sí mismo.  Además, trata con 

igual importancia al aspecto emocional e intelectual, sin contraponer a ninguno considerando más 

bien que ambos se complementan entre sí. 

 
Asimismo, Goleman (1995) considera cinco habilidades en su modelo clásico de IE: 

- Conciencia de uno mismo: permitirá que los individuos reconozcan e identifiquen los 

posibles cambios emocionales y sentimientos que experimentan en diferentes situaciones 

en sí mismos y en su entorno, incrementando sus conocimientos sobre las causas y 

consecuencias que las emociones y estados de ánimo generan en ellos. 

 
- Autorregulación: esta habilidad se refiere al manejo de la conducta o comportamientos de 

los individuos, es decir el control y manejo de las emociones como por ejemplo gestionar 

una emoción que genere impulsividad y reprimir la conducta impulsiva, esto favorecerá 

en la forma de solución a conflictos y situaciones adversas. Además menciona, la 

Autorregulación favorecerá la adaptación eficaz y rápida a diversas situaciones.  

 
- Motivación: un aspecto muy importante en la vida diaria, esta habilidad permitirá que los 

individuos sientan que realizan sus actividades por pasión y no por obligación, favorecerá 

que cumplan sus metas de manera más plena, y aportará a que se disfrute al cumplir con 

sus deberes.  
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- Empatía: esta habilidad se basa en el entendimiento de las emociones de las demás 

personas, comprendiendo sus emociones y sentimientos como propios, de esta manera se 

podrá brindar un trato especial dependiendo de la situación en la que se encuentra. 

 
- Habilidades Sociales: esta habilidad contribuirá al desarrollo adecuada de las relaciones 

interpersonales de los individuos, favoreciendo la sociabilización, empatía y expresión, 

indica (Goleman, 1995). 

 
Las habilidades mencionadas favorecerán la interacción con el entorno, incrementando un 

lenguaje emocional sano tanto a nivel personal como entre la persona y su entorno.  

 
2.1.4.5  Beneficios de la inteligencia emocional 

 
La adecuada comprensión y valoración de las emociones en uno mismo y en los demás 

favorecerá en los niños y adolescentes la canalización y manejo de las mismas en diferentes 

situaciones sociales, así como incrementar el desarrollo a nivel personal y emocional, indican 

(Jiménez y López-Zafra, 2009). 

 
Por otro lado, Soriano y Osorio (2008) refieren que fomentar desde temprana edad el 

adecuado desarrollo de las habilidades emocionales, así como  la práctica constante de las mismas, 

tendrá una repercusión favorable en la persona, reduciendo la probabilidad de riesgo en las que 

pueda incurrir y reforzando sus capacidades, las mismas que intervienen en una educación 

emocional positiva. Asimismo, Madrid (2018) menciona que es de suma importancia construir 

una inteligencia emocional saludable en la etapa de la adolescencia y de esta manera repotenciar 

las habilidades que se requieren para evitar que experimenten una situación que involucre la 

pérdida de la integridad y salud emocional del adolescente. 

 
Lo que es reforzado por Extremera y Fernández (2004), quienes refieren que una 

inteligencia emocional adecuadamente desarrollada permitirá que una persona tenga la capacidad 

de reconocer, manejar y demostrar afectivamente sus emociones, así como brindar el mismo trato 

a las personas que lo rodean, concluyendo en que un buen manejo de las relaciones interpersonales 

dependerá de una inteligencia emocional como aspecto fundamental. 
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 Beneficios a nivel psicológico. 

 

- Incrementa el bienestar psicológico, así como el adecuado desarrollo y manejo de      

una inteligencia emocional en nuestra vida diaria, tales como actitud positiva, 

manejo de emociones, resolución de conflictos, empatía, relaciones saludables, 

comprensión y adaptación, lo que nos permitirá mantener el equilibrio que 

necesitamos para desenvolvernos correctamente en nuestro entorno social, así como 

incrementar en gran medida nuestro bienestar psicológico, indica (Caballo, 2008). 

 
- Aumenta la autoconciencia, ya que a una mejor utilización de inteligencia 

emocional obtendremos una mayor conciencia de nosotros mismos, de lo que 

somos, de lo que queremos lograr  y de la forma en que realizamos nuestras acciones 

en diversos contextos emocionales. De esta manera al conocer mejor nuestras 

emociones podremos manejar y saber que hacer ante una situación complicada. Por 

ello es importante prestar atención a nuestras emociones, para lograr una conciencia 

de nosotros mismos refiere (Caro, 1997). 

 

- Beneficia la estabilidad emocional, es decir que al desarrollar una adecuada 

inteligencia emocional podremos equilibrar nuestro desempeño a nivel emocional, 

mediante el manejo de emociones que nos guíen a conductas aceptadas y 

beneficiosas para nosotros mismos y los demás, menciona (Dueñas, 2002). 

 
 Beneficios a nivel social. 

 
- Brinda influencia y liderazgo ante situaciones adversas y en las que necesitemos        

personas que nos orienten y guíen, siempre optaremos por quien nos trasmita 

tranquilidad y seguridad, por ello una persona que mantenga un equilibrio 

emocional adecuado tendrá la influencia y el liderazgo para manejar situaciones 

difíciles mediante la serenidad, temple, objetividad y confianza (Goleman, 2002 

citado en Madrigal, 2016). 

 
- Refuerza la empatía y habilidades sociales, dentro de los beneficios de la 

inteligencia emocional tenemos la mejora de la empatía, la cual es la capacidad de 
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sentir los sentimientos y emociones de los demás como nuestros, así como 

comprenderlos. Un mayor conocimiento de nuestras emociones nos permitirá 

comprender las de los demás y mejorar las habilidades en un ámbito social, 

solidarizándonos y brindando el apoyo que nos comprometen socialmente con ellos 

(Goleman, 1995). 

 
- Promueve el autocontrol, como refiere Escámez (2001), expresa que dentro de las 

habilidades que potencia el desarrollo de la persona, se encuentra el autocontrol, 

entendido como la capacidad de manejo de situaciones, mediante el control de 

impulsos y del poder tomar decisiones coherentes y adecuadas, que beneficien sus 

relaciones interpersonales. Asimismo, indica que la capacidad de autocontrol 

implica un proceso de preparación y obtención del grado de autonomía sobre las 

conductas, es decir que el autocontrol no reprime el área emocional en un sujeto, 

sino que potencia la habilidad de expresarlas sin dejarse influenciar por factores del 

entorno, esto para evitar que el comportamiento se torne desorientado. Asimismo 

Hervás y Jódar (2008) refieren que existe una diferencia entre la dificultad de 

controlar los impulsos y las estrategias de regulación deficientes, la primera se 

relaciona a la experimentación de emociones con intensidad muy alta, la cual es 

difícil de manejar y que generalmente es a causa de factores externos, por ende hace 

actuar a la persona de manera impulsiva, guiándose de lo que siente en ese preciso 

momento, mientras que la segunda hace referencia a la duración de las emociones, 

las cuales intervienen también en la conducta, sin embargo no implica la 

participación de factores externos sino más bien internos, que únicamente los 

experimenta la propia persona y que influyen en la gestión de sus emociones. 

 
- Previene conductas de riesgo, al respecto Jaramillo (2018), indica que cuando las 

personas muestran una adecuada y alta inteligencia emocional, tienden a generar 

mecanismos de protección ante comportamientos adictivos, señalando a la 

inteligencia emocional como un predictor más preciso de conductas de abuso o 

adicción, previniendo situaciones de riesgo. 
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- Desarrolla una percepción precisa, de esta manera Galotti (2008, citado en Jaramillo 

2018), menciona que las personas interpretan sus experiencias mediante 

valoraciones directas entre el suceso y lo que perciben sus sentidos, a esto le llaman 

procesos “de arriba abajo” y viceversa. Esto significaría que las personas tienen la 

capacidad de percibir situaciones, eventos y sucesos de su alrededor con la mayor 

rigurosidad posible, esto permitiría una mejor precisión en lo que se interpreta del 

exterior permitiéndoles actuar con claridad ante las emociones. 

 

 Beneficios a nivel académico. 

 
- Valenzuela y Portillo (2018), resaltan la importancia de la inteligencia emocional 

en el ámbito académico, ya que un adecuado manejo y comprensión de emociones 

influenciará en la forma en que un estudiante se desenvuelve en sus estudios, un 

fortalecimiento a nivel emocional y cognitivo favorecerán el desempeño escolar del 

adolescente. 

 

Por su parte, Ciarrochi et al. (2003) afirman que una persona no sólo debe ser orientada en 

el desarrollo de sus capacidades intelectuales, sino también en las emocionales, ya que ambas son 

tan importantes que permitirán una integración en el desarrollo de habilidades en su totalidad. Es 

decir que la inteligencia siendo tan importante en el ámbito intelectual permite que la persona 

desarrolle habilidades ingeniosas y dotadas, debería ir de la mano con la inteligencia emocional, 

la que promueve el saber actuar y regular emociones, la que permite que la persona se desenvuelva 

adecuadamente en la sociedad, es por eso que ambas deben tener la misma importancia en su 

motivación al desarrollo. 

 
 2.1.4.6  Generalidades sobre los componentes emocionales y la adicción a las  redes  
              Sociales 
 
 
 Lamb y Davidson (2002, citados en Domínguez e Ybañez, 2016), identifican que las 

personas, por diversos motivos entre académicos y laborales, suelen usar continuamente un 

computador con internet para la realización de actividades referentes, sin embargo, a pesar de 

permanecer varias horas frente al ordenador y en conexión, no desarrollan estrictamente una 
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adicción o dependencia. Lo que significaría que una adicción podría estar influenciada en gran 

medida por la predisposición y vulnerabilidad emocional ocasionada por factores familiares, 

personales o sociales. Asimismo, Gavilanes (2015), refiere que existen factores que pueden 

predisponer el desarrollo de una adicción a las redes sociales, como una escasa autoestima, 

problemas emocionales, intolerancia a la frustración, disfuncionalidad familiar, falta de 

comunicación entre los miembros de la familia, introversión, las cuales pueden influenciar en que 

el adolescente incurra en el uso excesivo y posterior a ello, en una adicción. Lo que explica que 

la base para un adecuado manejo de emociones es un ambiente familiar estable, que permita que 

el adolescente mantenga adecuados niveles de autoestima, seguridad de enfrentarse al entorno y 

aceptar sus carencias trabajando por compensarlas en sí mismo y no atribuirlas a otras actividades 

que en ocasiones solo brinda una satisfacción temporal y no real. 

Al respecto se considera que una relación sana entre los miembros de la familia es 

fundamental para el adecuado desarrollo de ellos a nivel personal, emocional, conductual, etc. ya 

que la familia es la primera fuente de aprendizaje. Ante ello Marín (2018) señala que pertenecer 

a una familia con problemas disfuncionales y poco afectiva relacionado a la falta de comprensión 

entre los miembros, la falta de unión, el poco apoyo y la indiferencia, se asocia con la adicción a 

las redes sociales, en donde las personas acceden como una búsqueda de sensaciones y bienestar 

emocional. 

Por otro lado, Cruzado, Matos y Kendall (2006) afirmaron al respecto, que el internet se 

ha vuelto una plataforma de gran allegada, en donde las personas interactúan entre sí con diversos 

fines laborales, educativos y hasta de entretenimiento, sin embargo así como es tan aceptado por 

sus beneficios, también es conocido por las consecuencias que puede tener su uso excesivo en la 

vida de las personas, siendo un gran número de usuarios quienes construyen en la actualidad una 

relación peligrosa con el internet, incurriendo en el riesgo de adicción; asimismo determinaron 

que la adicción a internet se presentaba en personas provenientes de familias disfuncionales, con 

rasgos escasos de comunicación y apoyo, en donde se evidenciaba problemas con la autoestima, 

depresión, cuadros de ansiedad y probabilidad de adicciones, factores que repercutirían en el 

desarrollo personal, académico y social de la persona. 

Asimismo, Gordo y Megías (2006), manifiestan que existe un dilema en lo que respecta a 

las nuevas tecnologías, es decir que hoy en día la implementación y allegada que tiene la 
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tecnología, repercute notablemente en el progreso de diferentes áreas sociales, culturales y 

económicas, sin embargo, se debería suponer que esta influencia positiva se comparte también en 

el uso que les dan los jóvenes a estas plataformas, no obstante lo que se percibe y demuestra es 

que son contempladas en su gran mayoría como deficitarias, promoviendo el inadecuado 

desarrollo en algunas áreas pero también como impulsadoras en otras. Lo que podría indicar que 

ciertas áreas de desarrollo de una persona se vean afectadas por las formas de uso de las nuevas 

tecnologías, entre ellas la inteligencia emocional, es por ello que se considera que la deficiencia 

ocasionada por las tecnologías, del proceso que debe seguir el ser humano para desarrollar 

habilidades y capacidades, repercute negativamente en su vida.  

En ese sentido, Reyes y Carrasco (2013) indican que la falta o el inadecuado desarrollo de 

la inteligencia emocional interfiere en diferentes aspectos importantes de la vida de una persona, 

entre ellos estaría la baja capacidad de manejo de emociones, incapacidad para comprender las 

emociones propias y las de los demás, falta de manejo ante situaciones adversas, etc., lo que 

posicionaría a una persona en zona de riesgo. Lo que concuerda con Castro y de la Villa Moral 

(2017), quienes mencionaron que las personas que presentan carencias y deficiencias en áreas 

emocionales o sociales, buscan encajar en los grupos de pares con más intensidad mediante la 

interacción virtual, ya que de esta manera ellos encontrarán la estabilidad y regulación de sus 

necesidades, como aprobación social, aceptación del grupo, relaciones interpersonales, entre 

otros; incrementando el uso compulsivo de las redes sociales. Coincidiendo con Durán y Basabe 

(2013), quienes señalan que la red social Facebook permite que las personas que la usan expresen 

de manera libre sus emociones y sentimientos, permitiéndoles desahogar sus estados de ánimo 

positivos o negativos y aliviarlos mediante la interacción con sus pares aunque de forma virtual, 

así como el apoyo que puedan notar hacia su persona, por ello suelen utilizar esta red como medio 

de estabilizador emocional, siendo esta opción la que refuerza su uso de manera más constante.  

Esto explicaría que dentro de una red social el apoyo emocional es muy demandado, las 

personas muestran sus emociones con la esperanza de que sean comprendidas y compensadas 

virtualmente. 

Lo que indicaría que una red social proporcionaría la estabilidad que se carece 

generalmente en la etapa de desarrollo, muchos adolescentes buscan sentirse aceptados por la 
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sociedad  pero no saben cómo obtenerlo, siendo la red social la plataforma en donde a pesar de no 

ser el contacto presencial  entre las personas, le permitirá obtener la aceptación social que desean.         

Por el contrario Moody (2001), menciona que las redes sociales repercuten en aspectos 

importante de la vida de una persona, en este caso la soledad emocional que implica el deseo de 

bienestar y de estabilidad, que le permita a la persona mantener un equilibrio sano entre su mente 

y sus emociones, de esta manera mientras la adicción de la persona aumente, su soledad emocional 

también lo hará, experimentando así situaciones de tristeza y desamparo, por otro lado también 

menciona, que la adicción a las redes sociales reforzaría el incremento de interacción, disminución 

del aislamiento y mayor contacto social. 
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III. Método 

 

3.1   Tipo de investigación  

 
El diseño de investigación es no Experimental, de corte Transversal y de tipo Descriptivo 

Correlacional, porque se describió y se estudió la relación entre la adicción a las redes sociales y 

la inteligencia emocional en un lugar y momento determinado. 

 

3.2 Ámbito temporal y espacial  

       
          La investigación se llevó a cabo con alumnos matriculados en el turno mañana del 

respectivo calendario escolar de un colegio privado de Lima Metropolitana, durante el horario 

académico.  

 

3.3     Variables  

 
En el presente estudio se estableció conocer y relacionar las variables: 

 Adicción a las Redes Sociales: se evaluó con los resultados de la prueba ARS 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales de Escurra y Salas, en relación a las 

dimensiones Obsesión por las redes sociales, Falta de control personal en el uso de las 

redes sociales y Uso excesivo de las redes sociales. 

 Inteligencia Emocional: se evaluó con los resultados del Inventario Baron Ice - Na para 

niños y adolescentes de BarOn Forma Completa, en relación a las escalas de Inteligencia 

Emocional total, interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de 

ánimo general, impresión positiva. 

3.4      Población y muestra:  

La población objetivo de la presente investigación fue de 370 estudiantes de  secundaria 

de ambos sexos, sus edades oscilan entre los 15 y 17 años de edad, quienes pertenecen a 4to y 5to 

grado de secundaria.  
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La muestra estuvo constituida por 370 estudiantes, entre varones y mujeres, registrados en 

la matrícula de cuarto y quinto de secundaria de una Institución Educativa privada. Se utilizó el 

tipo de muestreo no probabilístico intencional; porque la elección de los participantes se dio en 

función a la accesibilidad e interés del investigador y la muestra es de tipo Censal, ya que esta 

muestra incluye a todas las unidades de la población de investigación, según Ramírez (1997) la 

muestra de tipo censal es la que está conformada por toda la población de estudio. Con un margen 

de error de 5% y un nivel de confiabilidad de 95%.  

Dentro del criterio de inclusión, se consideraron a los adolescentes que cumplieron con las 

edades entre 15 y 17 años, que estén matriculados en  los grados de cuarto y quinto de secundaria 

de la institución educativa con la que se trabajó, asimismo a los que  accedieron  a colaborar desde 

un inicio hasta culminar la evaluación, cumpliendo con las reglas e instrucciones  impartidas. Para 

el criterio de exclusión, se consideraron a los adolescentes que tuvieron algún impedimento que 

los imposibilitó de participar, asimismo que no estén dentro de la edad solicitada, que no 

pertenezcan a cuarto o quinto de secundaria, a los que no accedieron a colaborar con la evaluación, 

además de los que presentaron algún problema de conducta o los que no siguieron las instrucciones 

brindadas, invalidando o sesgando la prueba de alguna manera. 

 
3.5    Instrumentos  

 Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) de Miguel Escurra Mayaute y 

Edwin Salas Blas (2014). 

EL Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales fue estructurado por Escurra y Salas en 

Lima – Perú en el 2014, el cuestionario en un inicio fue construido en base a los criterios de 

dependencia a sustancias de acuerdo al DSM-IV, luego de adaptar los criterios del término 

“sustancias” por “redes sociales” y recopilar información necesaria sobre otras pruebas similares 

se construye el Cuestionario ARS, los autores junto a psicólogos expertos establecieron criterios 

diagnósticos esenciales para determinar los ítems de cuestionario.  

Su objetivo es medir la adicción a redes sociales en adolescentes y jóvenes, indicando los 

niveles de adicción (bajo, medio y alto según los percentiles). La prueba está constituida por 24 

ítems con respuesta tipo Likert y cinco opciones de respuesta (nunca, raras veces, a veces, casi 
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siempre y siempre), se aplicó un sistema para calificar las respuestas a los ítems siendo la 

calificación de 0 a 4  puntos, como puntaje mínimo de 0 para la frecuencia de “nunca” y así 

sucesivamente hasta el puntaje máximo de 4 para la frecuencia de “siempre”, además el ítem 13 

se califica de manera inversa donde S = 0, CS = 1, AV = 2, RV = 3, N = 4. Asimismo, presenta 3 

dimensiones: la primera es la Obsesión por las Redes Sociales con 10 ítems referente al grado de 

vinculación, evaluando la fantasía, angustia y temor por no conectarse a ellas, la segunda es Falta 

de Control Personal en el uso de las redes sociales con 6 ítems relacionada a la impulsividad de 

usarlas sin dominio propio sobre dichas conductas y la tercera es Uso excesivo de las Redes 

Sociales con 8 ítems con respecto a la falta de límites en horarios, tiempos, lugares, objetivos de 

las RR.SS. Su administración puede ser de forma individual o grupal y con fines de diagnóstico 

clínico, educativo o de investigación. (Escurra y Salas, 2014). 

 
 Inventario de Inteligencia Emocional Bar-ON Ice NA de Reuven Baron (1997) 

versión Completa adaptada en Perú.     

El Inventario versión original Baron ICE fue creado por Reuven Bar-On y James D. A. 

Parker, tiene procedencia de Toronto - Canadá, fue adaptado en Perú por Nelly Ugarriza Chávez 

y Liz Pajares Del Águila en el 2002 con nombre BarOn ICE: NA para niños y adolescentes y tiene 

tipificación con baremos peruanos, el objetivo a evaluar son las capacidades emocionales y 

sociales en niños y adolescentes desde 7 a 18 años de edad, su administración puede ser de forma 

individual o colectiva con un tiempo límite de aplicación (forma completa: 20 a 25 minutos, 

aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos), el inventario cuenta con una forma Completa 

de 60 ítems distribuidos en ocho escalas (I.E Total, Interpersonal, Intrapersonal, Adaptabilidad, 

Manejo de estrés, Estado de ánimo general, Impresión positiva e Índice de inconsistencia),  la 

forma Abreviada de 30 ítems distribuidos en seis escalas (I.E. Total, Interpersonal, Intrapersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de estrés, Impresión positiva). El inventario se califica de forma 

computarizada puntuando según las 4 opciones de respuestas: “muy rara vez”, “rara vez”, “a 

menudo”, “muy a menudo”.  Los puntajes altos del inventario indican niveles altos de inteligencia 

emocional y social.  
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 Validez y Confiabilidad del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales de Escurra 

y Salas. 

El cuestionario fue validado por Miguel Escurra y Edwin en el año 2014,  mediante su 

aplicación en una muestra de 380 estudiantes provenientes de cinco universidades ubicadas en 

Lima Metropolitana, con edades entre 16 y 42 años de edad, el grupo de edad entre 16 y 20 años 

obtuvo el más alto valor porcentual de 63%, seguido del 30% en el grupo de edad de 21 a 25 años, 

asimismo la carrera profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud obtuvo la 

mayor participación con un 50 %, seguido de Ciencias Económicas con un 23% (Escurra y Salas 

2014). 

Para la validez del cuestionario se contó con la observación y revisión de jueces expertos 

en el campo, quienes aportaron sus opiniones y exigencias, ante ello, el cuestionario fue 

reformulado varias veces hasta cumplir con los requisitos, una vez concluida la revisión se 

procedió a aplicar una prueba piloto a 48 estudiantes para evaluar la comprensión de los ítems, se 

tomó la decisión de no presentarlo como cuestionario de adicción, se usaron siglas, con el fin de 

evitar que los estudiantes puedan sesgar la prueba, posterior a ello se seleccionaron 3 ítems para 

ser procesados.  

Con referencia a la propiedad psicométrica se corroboró un alto nivel de confiabilidad de 

la prueba completa, la cual se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente Alpha de Cronbach, 

dando como resultado un α = 0.95, el Factor 1: α =.91; el Factor 2: α =89 y el Factor 3:  α =.92. 

Asimismo, se obtuvo una elevada consistencia interna ya que todas superan el .85 y los intervalos 

de confianza mostraron una estimación de la confiabilidad alta en los puntajes de la muestra total. 

(Escurra y Salas 2014). 

Para la investigación presente, se realizó una confirmación de la validez de constructo del 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales analizando el coeficiente de Kaiser- Meyer – Olkin 

(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se halló que el índice de adecuación KMO es 

(0.841). Asimismo, la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativo (χ2= 8493,047; p=0,000). 

El análisis demostró que los ítems presentan tres factores cuyas cargas factoriales han sido 

mayores al 0.48, y la varianza total explicada es de 45,915%. 
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Asimismo, se realizó la aplicación del coeficiente Alpha de Cronbach para confirmar la 

confiabilidad del cuestionario, obteniendo un α=0.909, siendo por consecuencia altamente 

confiable acorde a los estudios ya realizados. 

 

 Validez y Confiabilidad del Inventario de Inteligencia Emocional de Bar–ON Ice: 

NA, en niños y adolescentes. 

Para la validación del Inventario Bar-On ICE: NA en niños y adolescentes Forma 

Completa y Abreviada, primero se planteó la estructura factorial de 40 ítems de las siguientes 

escalas: Intrapersonal, Interpersonal, Manejo de Estrés y Adaptabilidad, llevándose a cabo 

mediante un análisis factorial exploratorio aplicada a una muestra normativa de 9172 niños y 

adolescentes, integrada por diferentes grupos raciales de Estados Unidos de Norteamérica. Se 

aplicó el análisis de los componentes más importantes con una rotación Varimax. Se observó que 

la mayoría de los 40 ítems cargaban al menos de modo moderado en sus factores respectivos, sin 

embargo tenían menor peso en los 3 factores restantes, observando un resultado similar en la forma 

abreviada del inventario. (BarOn y Parker, 2000; citado por Ugarriza, 2001) 

La adaptación y estandarización del inventario en el Perú estuvo a cargo de la Dra. Nelly 

Ugarriza y Liz pajares en el año 2002, junto a un equipo de expertos en Psicología e idiomas, 

tradujeron el inventario al idioma Castellano, posterior a ello pasó por una estricta revisión 

peruana y norteamericana para confirmar la adecuada traducción de cada ítem. Luego de ello 

aplicaron la versión preliminar a niños entre 7 y 10 años con el fin de lograr comprensión del 

contenido obteniendo así el modelo final del instrumento para la estandarización.  

En Perú se realizó la validación del BarOn ICE: NA de la siguiente manera: 

Se examinó mediante un análisis factorial exploratorio la estructura factorial de los 40 

ítems de las escalas intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés y adaptabilidad, aplicado en una 

muestra peruana total de 3374 sujetos, conformada por niños y adolescentes de Lima 

Metropolitana.  

Se procesó el análisis de los componentes más importantes con rotación Varimax, 

observándose que los 40 ítems examinados poseen pesos factoriales rotados, valores propios y 
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porcentajes de varianza para cada factor en el análisis factorial exploratorio respecto a la muestra 

total, al género (femenino - masculino) y gestión (estatal - particular).  

Respecto a la muestra total, en la versión Completa y Abreviada se obtuvo como factores 

más resaltantes la escala de adaptabilidad seguido del manejo de estrés en ambas versiones, 

mientras que los otros dos factores importantes son interpersonal e intrapersonal para versión 

completa y el intrapersonal e interpersonal para versión abreviada.  

Se observa una relación complementaria entre las escalas de ambas versiones, así como 

una correlación alta entre las mismas, como ejemplo tenemos que la correlación entre la escala de 

manejo de estrés de la forma completa y abreviada, es de .89 en hombres y mujeres.  

Asimismo, se muestra que la correlación de cada escala con el cociente emocional total de 

la prueba se encuentra desde baja con .37 hasta alta con .94, siendo todos los valores significativos 

al uno por ciento. Además, el factor estado de ánimo general el cual es de índole motivacional 

correlaciona en nivel moderado con el cociente emocional general en ambos sexos, así como 

también en colegios estatales y privados.  

En la segunda edición agregaron modificaciones relacionados a un aumento de 

antecedentes históricos y conceptuales que fundamenten su proceso de desarrollo, por ello se 

añadieron criterios para evaluar mejor las destrezas emocionales y sociales en niños y 

adolescentes.  

Se desarrolló la confiabilidad mediante el Test Retest, aplicado a una muestra de 60 niños, 

con un promedio de edad de 13.5, dando como resultado una consistencia interna muy alta de .93  

y para los componentes una variación estable entre .77 y .88 tanto en la forma completa como 

abreviada. La consistencia interna fue analizada por medio del coeficiente de Alfa Cronbach el 

cual en los resultados demuestra un coeficiente de confiabilidad muy aceptable (Ugarriza, 2001). 

Para la presente investigación, se realizó una confirmación de validez del inventario de 

Inteligencia Emocional de Bar–On ICE: NA en niños y adolescentes, calculando el coeficiente de 

Kaiser- Meyer – Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se encontró que el índice de 

adecuación  KMO  es (0.841).  Además, la  prueba  de esfericidad  de Bartlett  fue  significativo 

(χ2= 8493,047; p=0,000). 
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El resultado indicó que los ítems presentan seis factores cuyas cargas factoriales han sido 

mayores al 0.37, y la varianza total explicada es de 43,739%. 

Además, se analizó el cuestionario mediante la aplicación del coeficiente Alpha de 

Cronbach para confirmar su confiabilidad, obteniendo un α= 0.905, siendo por consecuencia 

altamente confiable y concordando con otros estudios.  

 
3.6    Procedimientos 

El estudio se desarrolló en una Institución Educativa privada ubicada en el distrito de San 

Miguel, en Lima Metropolitana. 

 Se cursó  al director y coordinadora de la institución educativa  el Plan de Trabajo y la 

respectiva carta de presentación solicitando el permiso para aplicar la presente investigación, 

adjuntando también el modelo de consentimiento para los padres de familia de cada alumno  de 

4to y 5to grado de secundaria de la institución educativa privada, asimismo, se solicitó 

amablemente y con anticipación el apoyo de las Srtas. tutoras encargadas de cada aula, para que 

puedan supervisar la toma de pruebas en el horario establecido, así como en la cautela  del  traslado 

del material de evaluación dentro y fuera  del colegio, preservando su confidencialidad.  

La aplicación de las pruebas fue dentro de los salones de 4to y 5to de secundaria con la 

supervisión designada y tomando en consideración los criterios de inclusión y exclusión.   

Se dio inicio con el ingreso a los salones y brindando un cordial saludo a los alumnos y 

profesores, luego de la presentación se procedió a pedir que guarden todo material ajeno a la 

evaluación y se empezó a explicar detalladamente las instrucciones y pasos a seguir para rendir la 

evaluación, ante ello surgieron preguntas las cuales fueron absueltas, posterior a ello se repartieron 

las pruebas en orden a cada alumno (a), cuando ya  todos  portaban las pruebas se dio la indicación 

de inicio. Durante todo el tiempo de aplicación se mantuvo la supervisión constante del proceso, 

asimismo, a medida que los alumnos iban terminando se les pidió que permanezcan en sus asientos 

hasta recoger el total de pruebas. Al finalizar todo el proceso se agruparon las evaluaciones de 

cada salón y se procedió a agradecer la colaboración brindada por parte de todos los alumnos, 

profesores, así como de las Srtas. Tutoras mediante una despedida cordial.  
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3.7    Análisis de datos  

En el presente estudio se realizó la recolección de datos empleando la evaluación 

psicométrica de las variables psicológicas: Adicción a las Redes Sociales e Inteligencia 

Emocional, las cuales se aplicaron en una sesión a los estudiantes de secundaria en el tiempo 

establecido de una hora de duración. 

Posteriormente se procedió a calificar las pruebas evaluadas con los baremos 

correspondientes y acordes a la muestra de la investigación. Finalmente, se realizó el análisis 

estadístico de los resultados. Para ello, se emplearon los programas estadísticos SPSS (versión 

24.0.0.0) y JASP (versión 0.9.1.0), además se utilizó el software G-Power (versión 3.1.9.2), con 

el fin de corroborar y comprobar las hipótesis planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

IV. Resultados 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 1 sobre la relación entre Adicción a Redes Sociales 

e Inteligencia Emocional, señalan que existe significancia (p<0.05), un coeficiente de relación 

inversa muy baja (rho=-0.267), el cual es explicado con tamaño de efecto adecuado (0.071) y 

comprobado con una potencia de prueba esperada (1- β >0.80).  

 

Tabla 1 

Adicción a las Redes Sociales e Inteligencia Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria 

  Rho [IC95%] p TE 1-β 

Adicción a redes 

sociales – IE  

 -0.267 [-0.164, -

0.364] 
0.001 0.071 0.99 

Nota: Rho= Coeficiente de correlación de Spearman, p= probabilidad de significancia, TE= tamaño de efecto, 1-β= 

potencia de prueba, IC= Intervalo de Confianza 

 

 

En la Tabla 2 referente a la Adicción a Redes Sociales presente en la muestra, se observa 

predominio del nivel Medio (57%) en los puntajes generales, seguido por el nivel Bajo; en el caso 

de la Obsesión, se observa predominio del nivel Bajo (46%), seguido por el nivel Medio; y en las 

dimensiones Falta de control y Uso Excesivo, predomina el nivel Medio (45% y 56% 

respectivamente), seguido por los niveles Alto y bajo (32% y 22% respectivamente).  
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Tabla 2 

Adicción a las Redes Sociales e Inteligencia Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria 

    Bajo Medio Alto Muy alto 

Adicción a redes 

sociales 

Frecuencia 122 190 19 0 

% 37 57 6 0 

Obsesión 

Frecuencia 153 135 34 3 

% 46 41 10 1 

Falta de control 

Frecuencia 50 148 106 27 

% 15 45 32 8 

Uso excesivo 

Frecuencia 72 186 69 4 

% 22 56 21 1 

Nota: %= Porcentaje válido 

 

Por otro lado, en la Tabla 3 observamos que la Inteligencia emocional total de la muestra 

y sus dimensiones, se caracterizan por el predominio del rango Promedio; seguido por Promedio 

bajo en el caso de la Inteligencia emocional total, Adaptabilidad, Ánimo general e Impresión 

Positiva (16%, 31%, 15% y 18% respectivamente); y seguido por Predominio alto en el caso 

Interpersonal, Intrapersonal (16%, 25% respectivamente), por último un nivel Alto en Manejo de 

estrés (22%). 
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Tabla 3 

Inteligencia Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

    
Muy 

bajo 
Bajo 

Promedio 

bajo 
Promedio 

Promedio 

alto 
Alto 

Muy 

alto 

 

Inteligencia 

emocional 

Frecuencia 0 9 53 223 36 10 0  

% 0 3 16 67 11 3 0  

Interpersonal 
Frecuencia 11 24 42 181 54 19 0  

% 3 7 13 55 16 6 0  

Intrapersonal 
Frecuencia 7 29 43 143 83 11 15  

% 2 9 13 43 25 3 5  

Adaptabilidad 
Frecuencia 19 46 101 149 16 0 0  

% 6 14 31 45 5 0 0  

Manejo de 

estrés 

Frecuencia 4 14 24 83 61 73 72  

% 1 4 7 25 18 22 22  

Ánimo general 
Frecuencia 37 48 49 144 36 17 0  

% 11 15 15 44 11 5 0  

Impresión 

positiva 

Frecuencia 20 17 58 184 41 10 1  

% 6 5 18 56 12 3 0.3  

Nota: %= Porcentaje válido 

 

Asimismo en la Tabla 4, los resultados  de  la relación entre la Obsesión a Redes Sociales 

y la Inteligencia emocional general y su variable Manejo de estrés, señalan que existe significancia 

(p<0.05), un coeficiente de relación inversa baja (rho=-0.302 y rho=-0.337 respectivamente), el 

cual es explicado con tamaño de efecto adecuado (0.091 y 0.114 respectivamente) y comprobado 

con una potencia de prueba esperada (1- β >0.80); mientras que con las variables Adaptabilidad, 

Ánimo general e Impresión positiva se observa un coeficiente de relación inversa muy baja (rho=-

0.177, rho=-0.241 y rho=-0.141 respectivamente), el cual es explicado con tamaño de efecto 

adecuado (0.031, 0.058 y 0.02 respectivamente) y comprobado con una potencia de prueba 
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esperada (1- β >0.80). Por el contrario, en la relación entre Obsesión a redes sociales y los 

componentes Interpersonal e Intrapersonal, se encontró carencia de significancia (p>0.05). 

 
Tabla 4 

Obsesión por las Redes Sociales e Inteligencia Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria 

  Rho [IC95%] p TE 1-β 

Obsesión a redes 
sociales – IE 
Interpersonal  

 
 

 -0.053 [0.055, -

0.160] 
0.339 0.002 1 

Obsesión a redes 
sociales – IE 
Intrapersonal 

 
 

 -0.093 [0.015, -

0.199] 
0.091 0.008 0.51 

Obsesión a redes 
sociales – IE 

Adaptabilidad 
 
 

 -0.177 [-0.071, -

0.280] 
0.001 0.031 0.94 

Obsesión a redes 
sociales – IE 

Manejo de estrés 
  

 -0.337 [-0.237, -

0.429] 
0.001 0.114 0.99 

Obsesión a redes 
sociales – IE 

Ánimo general 
 
 

 -0.241 [-0.136, -

0.340] 
0.001 0.058 0.99 

Obsesión a redes 
sociales – IE 

Impresión positiva 
 

 -0.141 [-0.034, -

0.245] 
0.01 0.02 0.99 

Obsesión a redes 
sociales – IE  

 -0.302 [-0.201, -

0.397] 
0.001 0.091 0.99 

Nota: Rho= Coeficiente de correlación de Spearman, p= probabilidad de significancia, TE= tamaño de efecto, 

1-β= potencia de prueba, IC= Intervalo de Confianza 
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En la Tabla 5 se observa, la relación entre la Falta de control en Redes Sociales y la 

Inteligencia Emocional General, Manejo de Estrés y Ánimo general, los resultados señalan que 

existe significancia (p<0.05), un coeficiente de relación inversa muy baja (rho=-0.178, rho=-0.242 

y rho=-0.238 respectivamente), el cual es explicado con tamaño de efecto adecuado (0.032, 0.058 

y 0.057 respectivamente) y comprobado con una potencia de prueba esperada (1- β >0.80); 

mientras que con las variables Interpersonal e Impresión positiva, a pesar de existir significancia 

y una relación inversa muy baja (rho=-0.118 y rho=0.132 respectivamente), no puede ser 

explicado con tamaño de efecto adecuado (0.013 y 0.017 respectivamente) y tampoco cuenta una 

potencia de prueba esperada. Finalmente, existe carencia de significancia con las variables 

Intrapersonal y Adaptabilidad. 

 

Tabla 5 

Falta de control personal en el Uso de las Redes Sociales e Inteligencia Emocional en estudiantes 

de 4to y 5to grado de secundaria 

  Rho [IC95%] p TE 1-β 

Falta de control en redes 
sociales – IE 
Interpersonal  

 0.118 [0.223, 0.10] 0.032 0.013 0.69 

Falta de control en redes 
sociales – IE 
Intrapersonal 

 -0.037 [0.071, -0.144] 0.504 0.001 0.16 

Falta de control en redes 
sociales – IE 

Adaptabilidad 

 -0.087 [0.021, -0.193] 0.114 0.007 0.47 

Falta de control en redes 
sociales – IE Manejo de 

estrés  

 -0.242 [-0.137, -0.341] 0.001 0.058 0.99 

Falta de control en redes 
sociales – IE Ánimo 

general 

 -0.238 [-0.134, -0.337] 0.001 0.057 0.99 

Falta de control en redes 
sociales – IE Impresión 

positiva 

 -0.132 [-0.025, -0.237] 0.016 0.017 0.78 
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Falta de control en redes 
sociales – IE  

 -0.178 [-0.072, -0.281] 0.001 0.032 0.95 

Nota: Rho= Coeficiente de correlación de Spearman, p= probabilidad de significancia, TE= tamaño de efecto, 

1-β= potencia de prueba, IC= Intervalo de Confianza. 

La Tabla 6 muestra que la relación entre el Uso excesivo de Redes Sociales y Manejo de 

estrés, señala significancia (p<0.05), se observa un coeficiente de relación inversa baja (rho=-

0.310), el cual es explicado con tamaño de efecto adecuado (0.096) y comprobado con una 

potencia de prueba esperada (1- β >0.80); mientras que con la Inteligencia emocional general y 

las variables Ánimo general e Impresión positiva se observa un coeficiente de relación inversa 

muy baja (rho=-0.223, rho=-0.196 y rho=-0.178  respectivamente), el cual es explicado con 

tamaño de efecto adecuado (0.5, 0.038 y 0.32 respectivamente) y comprobado con una potencia 

de prueba esperada. Por otro lado, en su relación con la variable Adaptabilidad, encontró relación 

inversa muy baja; sin embargo, no cumple con la potencia de prueba esperada. Finalmente, en su 

relación con las variables Interpersonal e Intrapersonal, se encontró carencia de significancia 

(p>0.05). 

 

Tabla 6 

Uso excesivo de las Redes Sociales e Inteligencia Emocional en estudiantes de 4to y 5to grado 

de secundaria 

  Rho [IC95%] p TE 1-β 

Uso excesivo de redes 
sociales – IE 
Interpersonal  

 
 

 0.053 [0.055, -0.160] 0.363 0.002 0.25 

Uso excesivo de redes 
sociales – IE 
Intrapersonal 

 
 

 -0.061 [0.047, -0.168] 0.266 0.003 0.29 

Uso excesivo de redes 
sociales – IE 

Adaptabilidad 
 

 -0.119 [-0.011, -0.224] 0.031 0.014 0.7 
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Uso excesivo de redes 
sociales – IE  

Manejo de estrés  
 

 -0.310 [-0.209, -0.404] 0.001 0.096 0.99 

Uso excesivo de redes 
sociales – IE  

Ánimo general 

 -0.196 [-0.090, -0.298] 0.001 0.038 0.97 

Uso excesivo de redes 
sociales – IE 

 Impresión positiva 
 

 -0.178 [-0.072, -0.281] 0.001 0.32 0.95 

Uso excesivo de redes 
sociales – IE 

 -0.223 [-0.118, -0.323] 0.001 0.5 0.99 

Nota: Rho= Coeficiente de correlación de Spearman, p= probabilidad de significancia, TE= tamaño de efecto, 

1-β= potencia de prueba, IC= Intervalo de Confianza 
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V. Discusión de Resultados 

Las redes sociales cumplen un rol muy importante en los tiempos actuales, ya que son 

consideradas por miles de usuarios como plataformas virtuales interactivas e inmediatas con fines 

de estudio, trabajo, entretenimiento, entre otras, permitiendo que los usuarios se relacionen entre 

sí, comunicándose e intercambiando  información a corta o a larga distancia, refieren Urueña, 

Ferrari, Blanco y Valdecasa, (2011); sin embargo, el inadecuado uso de las mismas podría tener 

repercusiones en diferentes áreas de la vida de una persona, por ello el presente estudio se ha 

centralizado en plantear como objetivo principal determinar la relación entre la adicción a las 

redes sociales y la inteligencia emocional, así como establecer la relación entre sus dimensiones 

y la inteligencia emocional en estudiantes adolescentes de 4to y 5to de secundaria de una 

Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana.  

Se halló un coeficiente de correlación inversa muy bajo (rho=-0.267) entre los valores 

totales de la adicción a las redes sociales e inteligencia emocional; el cual se explica mediante un 

tamaño de efecto adecuado (0.071) y sustentada con una potencia de prueba esperada (1- β >0.80), 

es decir, a mayor adicción a las redes sociales, menor nivel de inteligencia emocional y viceversa, 

estos resultados concuerdan con los hallazgos de Rodríguez y Sebastián (2020) quienes en su 

investigación obtuvieron una correlación inversa significativa entre el uso a las redes sociales e 

Inteligencia emocional (rho=-0,371),  este resultado se explicaría con lo propuesto por 

Khoshakhlagh y Faramarzi (2012), quienes afirman que los niveles bajos de Inteligencia 

Emocional están relacionados a una adicción o trastorno asociado a internet los cuales generarán 

diversos problemas a nivel emocional en la persona, así como en su desarrollo social; es decir, 

que al atravesar por una carencia emocional o inadecuado desarrollo personal, se tendría una 

menor capacidad de distinción entre diversas conductas inadaptadas asociadas a las redes sociales, 

guiándose únicamente por las sensaciones placenteras que les genera al usarlas y como 

compensación a alguna necesidad (Young y Rodgers, 1998). Por lo que Oliva, Hidalgo, Moreno, 

Jiménez, L., Jiménez, A., Antolín y Ramos (2012) refieren que el adecuado desarrollo de las 

capacidades de una persona es influenciado por el uso positivo o negativo de las nuevas 

tecnologías. Asimismo, se concuerda con Estévez, Herrero, Sarabia y Jáuregui (2014), quienes 

indican que la alteración en la autorregulación de emociones está relacionada al uso desmedido 

de internet. Por otro lado, Gavilanes (2015) refiere que los adolescentes propensos a desarrollar 



78 

 

 

 

una adicción a las redes sociales, generalmente poseen rasgos de baja autoestima, poca tolerancia, 

escaso control de impulsos, deficiente adaptación social y comunicación, lo que incrementaría el 

riesgo de dependencia; esto concuerda con Zywica y Danowski (2008), quienes señalan que los 

usuarios que presentan un déficit de autoestima y relaciones interpersonales, se perciben como 

menos populares y tienden a buscar mayor compensación emocional en una red social. Es decir, 

que los adolescentes que no se sienten estables emocionalmente muestran predisposición al uso 

excesivo, riesgo o adicción a las redes sociales como respuesta inmediata a sus necesidades. Por 

el contrario, Duran y Basabe (2013) afirman que una red social permite que sus usuarios expresen 

libremente sus emociones ante los demás en un campo virtual, es decir que al encontrar en las 

redes una zona de confort, la carencia emocional puede verse superficialmente compensada y no 

mostrar una influencia negativa marcada en sus capacidades, dando la sensación de que poseen 

una estabilidad emocional estable. Asimismo, Moody (2001) halló en su estudio, que las personas 

con elevados índices de adicción a las redes sociales tenían bajos niveles de soledad social y altos 

grados de soledad emocional, es decir que los adolescentes con adicción a las redes sociales se 

sentirán compensados en su relación con el entorno, sin embargo, experimentarán carencia de 

estabilidad emocional personal. Esto concordaría parcialmente con lo expuesto por Echeburúa 

(1999, citado en Domínguez e Ybañez, 2016), indicando que el adecuado uso de las redes sociales 

permitirá que el adolescente cumpla con dos propósitos, la satisfacción personal con juegos o 

entretenimiento en línea y la necesidad de interacción con sus pares incluyendo las conversaciones 

en chat que le briden sensación de bienestar. Dejando entrever que no siempre el uso de las redes 

sociales tendrá una influencia o impacto negativo en todos los adolescentes. 

En el análisis descriptivo de la Adicción a las Redes Sociales, se encontró preponderancia 

del nivel medio en adicción a las redes sociales total (57%), los resultados evidencian que un 

porcentaje de la muestra presenta un nivel medio de adicción a las redes sociales, lo que coincide 

con Contreras y Curo (2017) quienes en su estudio obtuvieron una predominancia del nivel medio 

y alto en la dependencia a las redes sociales; asimismo, con el estudio de Luis (2019), quién 

observó que el 53 % de su muestra presentaba un nivel medio en adicción a las redes sociales. Al 

respecto, la teoría de Echeburúa y de Corral (2010) afirman que los adolescentes están en una 

constante búsqueda del cumplimiento a sus necesidades, lo que podría promover que en aras de 

buscar nuevas sensaciones sucumban  en situaciones y conductas de peligro, por ello son el grupo 

con mayor vulnerabilidad ante el uso inadecuado de las redes sociales (Echeburúa y Requesens, 
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2012). En concordancia, Chambers, Taylor y Potenza (2003) indican que los adolescentes se ven 

impulsados por sus deseos de exploración y nuevas experiencias, incurriendo muchas veces en 

conductas disruptivas y de riesgo, volviéndolos de esta manera más propensos a posibles 

adicciones, lo que es reforzado por Oliva, Hidalgo, Moreno, Jiménez. L, Jiménez. A., Antolín y 

Ramos (2012) quienes afirman que si los adolescentes usan de forma excesiva las redes sociales 

corren el riesgo de desencadenar una conducta adictiva, además estas conductas se verían también 

influenciadas por la presión de los pares sobre el adolescente induciéndolo a integrar y acceder a 

estas redes; en ese sentido, según el estudio de Bolaños (2015) son los amigos, la motivación 

principal para acceder y unirse a las redes sociales con una influencia del 47 % mientras que la 

influencia de la familia fue del 16%. Esto concuerda con Echeburúa y Requesens (2012) quienes 

mencionan que las redes están constituidas en su mayoría por jóvenes con edades, características 

y preferencias parecidas. Por otro lado, se observa predominancia del rango medio en falta de 

control (45%) y uso excesivo (56%) seguido de un nivel bajo en obsesión por las redes con (46%) 

y finalmente un nivel alto de falta de control y bajo en uso excesivo con (32% y 22% 

respectivamente), es decir que la mayor parte de la muestra presenta un escaso nivel de control y 

de límites con respecto a la utilización que les dan a las redes sociales. Estos resultados no 

coincidirían con los obtenidos por Grimaldo (2019) ya que en su estudio aplicado en adolescentes 

los rangos predominantes en las dimensiones del ARS fueron bajo en falta de control (50,6%), 

bajo en uso excesivo (41%) y muy bajo en obsesión por las redes sociales (42,6%), indicando 

mínima incidencia de adicción a redes sociales, este resultado podría relacionarse con lo expuesto 

por Lamb y Davidson (2002, citados en Domínguez e Ybañez, 2016) quienes refieren que las 

personas pasan varias horas conectadas frente a un ordenador por cumplir con fines laborales o 

académicos y no necesariamente desarrollan una adicción a causa de ello. Asimismo, se difiere 

con Reyna (2017) quien aplicó un estudio en adolescentes encontrando que tanto la adicción a las 

redes sociales (57.4%), como las dimensiones (obsesión, falta de control y uso excesivo) del ARS 

(49.1%, 29.6% 77.8% respectivamente), tuvieron los mayores puntajes en el rango alto, 

evidenciando elevados grados de adicción, hallazgos que no concuerdan con los resultados del 

presente estudio, a pesar de que su muestra también fueron alumnos de 4to y 5to de secundaria.  

Es probable que existan diferencias encontradas en los niveles de adicción a las redes sociales en 

las investigaciones mencionadas, debido a factores como la cantidad de muestra, contexto social, 

diferentes cuestionarios aplicados, entre otros. No obstante, la falta de control y uso excesivo 
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estaría relacionado al hecho de que el adolescente cuenta con libre acceso a las redes sociales, la 

falta de guía y supervisión temprana y responsable, son factores que incrementan el uso 

disfuncional y futuros problemas de adicción. En ese sentido, Bolaños (2015) en su investigación 

menciona que los adolescentes empiezan a usar a temprana edad las redes sociales. Lo cual no 

estaría en concordancia con la política de seguridad de estas plataformas que establecen una edad 

mínima para registrarse (14-18 años de edad) sin embargo estas restricciones en su mayoría no se 

cumplen ya que no se controla ni verifica si una persona coloca una edad ficticia para ingresar, 

según Echeburúa y Requesens (2012), demostrando que no se cuenta con un filtro estricto para 

acceder a ellas ni una supervisión a los usuarios menores de edad, promoviendo así el uso 

desmedido y sin control.  

En el análisis descriptivo de la inteligencia emocional en sus totales, se evidencia una 

predominancia en el rango promedio con 67% seguido de un promedio bajo con 16%. Estos 

resultados coinciden con Reyes y Carrasco (2013) quienes en su estudio evidenciaron que el 49% 

de su muestra obtuvo una inteligencia emocional de rango Promedio seguida del 36 % con rango 

bajo, ambos concluyeron en que los puntajes bajos de Inteligencia emocional evidenciarían una 

alerta de riesgo en el adecuado desarrollo de la persona y que deben ser tratados a tiempo. 

Asimismo, se concuerda con Quispe (2018) quien obtuvo niveles promedio de inteligencia 

emocional en su muestra 49,7% (174).  Es decir que los adolescentes con niveles promedio y alto 

en inteligencia emocional, presentarían un adecuado conocimiento y gestión de sus propias 

emociones, así como la capacidad de comprender las de los demás, es decir que poseen habilidades 

emocionales que les permite tener una convivencia sana con sus pares y manejar adecuadamente 

situaciones estresantes o adversas, indica (Goleman 1995). Se observa que parte de la muestra del 

presente estudio, evidencia una tendencia al desarrollo deficiente de la inteligencia emocional, el 

cual podría tener diferentes repercusiones negativas en la vida de la persona. Asimismo, Soriano 

y Osorio (2008) mencionan que una carencia o deficiencia emocional podría desencadenar 

trastornos de riesgo y graves en la infancia y adolescencia como trastornos alimenticios, 

depresión, agresividad, baja autoestima, conductas adictivas, como consecuencia de un 

inadecuado manejo y gestión de las emociones, lo que lleva a considerar que, aunque el porcentaje 

de adolescentes sea menor ya se encuentran en situación de riesgo.  En cuanto a las dimensiones 

de la inteligencia emocional, todas puntuaron en un rango predominante Promedio con los 

mayores porcentajes, resultados que coinciden con el estudio de Madrid (2018) quien halló en su 
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muestra un rango promedio predominante del 68.3% en los niveles de inteligencia emocional 

general, además de un rango promedio en las dimensiones de la misma, concluyendo en que los 

adolescentes de su muestra presentan una adecuada inteligencia emocional, esto resaltaría así la 

importancia que deben considerar los adolescentes para desarrollar un inteligente manejo de 

emociones que los guíe a obtener resultados óptimos en diferentes situaciones de sus vidas. 

Asimismo, se observa un rango promedio bajo en adaptabilidad, ánimo general e impresión 

positiva con (31%, 15% y 18% respectivamente), por lo que estos porcentajes de la muestra 

estarían presentando alguna dificultad personal o del entorno para optimizar su inteligencia 

emocional, es así como Valenzuela y Portillo (2018) refieren que es de suma importancia tomar 

en cuenta que los adolescentes reaccionarán o tomarán decisiones no sólo guiados por sus 

emociones sino también por las situaciones que atraviesan, siendo la causa de conductas 

inadaptadas.  No obstante, se halló un promedio alto en el caso de interpersonal e intrapersonal 

con (16% y 25% respectivamente) y alto en manejo de estrés con (22%), indicando que poseen un 

desarrollo adecuado de interacción y capacidad de relación con los demás, así como de un 

conocimiento y aceptación propia valorativa hacía sí mismos, además de un adecuado manejo de 

situaciones adversas y control de impulsos, lo cual tiene que seguir siendo reforzado ya que ellos 

se encuentran en una etapa de cambios y es importante que desde ahora sus capacidades 

emocionales sean optimas; además, Colom y Fernández (2009), mencionan que la definición de 

un conocimiento emocional propio y su desarrollo posterior se sitúa en la etapa de la adolescencia, 

y es ahí donde deben ser potenciadas al máximo.  

En referencia a la relación entre la dimensión obsesión por las redes sociales e inteligencia 

emocional total se obtuvo una relación inversa baja estadísticamente significativa (rho=-0.302; 

p<0.05), es decir que a mayor obsesión por las redes sociales menor inteligencia emocional, esto 

explicaría que cuando se incrementan los pensamientos constantes y frecuentes sobre las redes 

sociales y lo que sucede en ellas, así como el deseo de querer conectarse dejando de lado otras 

actividades, la adecuada gestión y comprensión de emociones disminuye, interfiriendo en el 

manejo de las capacidades emocionales personales y del entorno, refiere Jaramillo (2018), este 

resultado difiere con los obtenidos por Contreras y Curo (2017) quienes en su estudio no hallaron 

relación entre dichas (rho=0.10) e indicaron que el incremento de episodios obsesivos por las redes 

sociales no influye ni depende de la inteligencia emocional que posee una persona. Por otro lado, 

entre obsesión por las redes sociales y manejo de estrés se obtuvo una relación inversa baja 
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significativa (rho=-0.337; p<0.05) y una relación inversa muy baja estadísticamente significativa 

con ánimo general (rho=-0.241; p<0.05), adaptabilidad (rho=-0.177; p<0.05) e impresión positiva 

(rho=-0.141; p<0.05); al respecto, Salas (2014) menciona que cuando aumentan las ideas 

fantasiosas y reiterativas del deseo e impulso de conectarse, pensando constantemente en el estado 

de sus redes sociales, las áreas sociales o personales de la vida de una persona se deterioran, 

afectando su adecuado desarrollo.  Es decir que los pensamientos obsesivos por las redes sociales 

se encuentran relacionados a la alteración inmediata del proceso de desarrollo de las capacidades 

esenciales de una persona. No obstante, la Dirección de prestaciones Económicas, Sociales y 

Culturales del Instituto de Seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (2015), en 

su guía, refiere que las diferentes situaciones del entorno reciben un significado en base a la 

percepción, pensamiento y emoción de la propia persona que las experimenta, lo cual determinará 

si se convierte o no en un evento adverso, lo que explicaría la presencia de los malestares 

emocionales, conductuales y fisiológicos como el síndrome de abstinencia (irritabilidad, ánimo 

disfórico, etc.) refiere Echeburúa, (1999, como se cita en Echeburúa y de Corral, 2010); estos 

malestares, se originan por el deterioro de la autonomía de control y aumento de la obsesión hacia 

el deseo de conectarse a las redes sociales (Vilca y Gonzales, 2013).  Por el contrario, estos 

resultados no concuerdan con Contreras y Curo (2017) quienes obtuvieron una relación directa 

entre obsesión las redes sociales y estado de ánimo general (rho=0.083), en donde su conclusión 

fue que a medida que aumentan las fantasías por las redes se incrementa la felicidad y estado de 

positivismo de la persona, afirmación que difiere con el presente resultado. Por otra parte, 

Contreras y Curo (2017) encontraron relación de tipo directa entre obsesión por las redes y las 

dimensiones de intrapersonal e interpersonal, (rho= 0.041, rho= 0.075, respectivamente), lo que 

no coincidiría con los resultados obtenidos en este estudio ya que, entre la obsesión por las redes 

sociales y las dimensiones interpersonal e intrapersonal, no se halló relación, es decir que el 

adecuado o inadecuado desarrollo que presenta la muestra sobre la capacidad de comprensión y 

gestión de emociones personales, la expresión de emociones, la aceptación y automotivación, las 

relaciones interpersonales y empatía, no necesariamente son a causa de la influencia de la obsesión 

por las redes sociales y viceversa. 

Con respecto a la relación entre la dimensión falta de control en las redes sociales con la 

inteligencia emocional total se obtuvo una relación inversa muy baja estadísticamente 

significativa (rho=-0.178; p>0.05), esto indica que cuando las actitudes o conductas escasas de 
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control y supervisión aumentan, incurriendo en el libre manejo y acceso a las redes sociales sin 

control alguno, la estabilidad emocional deseada tiende a disminuir, al respecto Echeburúa y 

Requesens (2012) refieren que una adicción se encuentra relacionada a dos factores importantes, 

la pérdida de control y la dependencia a una conducta específica, perdiendo interés por aspectos 

esenciales de su vida y del entorno; asimismo, el presente resultado concuerda con los hallazgos 

de Contreras y Curo (2017) quienes obtuvieron una relación inversa entre falta de control a las 

redes sociales y la inteligencia emocional de su muestra (p<.01); lo que podría deberse a que no 

existe un control y apoyo por parte de la familia para evitar en los adolescentes el libre acceso a 

las redes sociales y la falta de límites, lo que produciría que el área emocional y su gestión, se 

vean afectadas; en ese sentido, Cruzado, Matos y Kendall (2006) refieren que en una familia con 

disfunción existe una escasa comunicación, así como falta de supervisión y apoyo entre los 

miembros, desencadenando que los adolescentes se refugien en el uso patológico de internet; lo 

que concuerda con Bolaños (2015), quien refiere que los comportamientos inadaptados asumidos 

por los adolescentes surgen como consecuencia de la ausencia o baja capacidad de control y 

supervisión paterna sobre el uso disfuncional de las redes sociales, agravando el riesgo de que se 

desarrolle una adicción en los adolescentes. Además, se halló una relación inversa muy baja entre 

falta de control con Manejo de estrés (rho=-0.242; p>0.05) y entre falta de control con ánimo 

general (rho=-0.238; p>0.05), lo que indica que a medida que aumenta la falta de control en las 

redes sociales la capacidad de manejo de impulsos, de tensión y mentalidad positiva de la persona 

disminuye. Al respecto,  Echeburúa y Requesens (2012), mencionan que una adicción produce 

que la persona se ofusque y experimente tensión emocional, la cual querrá aliviar de forma 

inmediata para eliminar estados de aburrimiento, ira e inestabilidad; asimismo, los hallazgos 

obtenidos concuerdan con el estudio de Contreras y Curo (2017) quienes encontraron una relación 

inversa muy baja entre la dimensión falta de control con manejo de tensión y estado de ánimo 

general (rho= -.284, rho= -.113, respectivamente). Esto evidencia que mientras que los 

adolescentes experimenten situaciones de libertad en exceso, escasa orientación y falta de control 

personal en los accesos a las redes habrá una baja tolerancia a la frustración, bajo control de 

impulsos, inadecuado manejo de situaciones adversas acompañado de tensión, desmotivación, 

además de una inestabilidad emocional, que se presentan al no poder cumplir la necesidad de 

conectarse según afirman Estévez y Calvete (2007); es decir que existe influencia del entorno, 

entre ellos el aspecto familiar, en el desarrollo de la conducta adictiva y origen de malestares 



84 

 

 

 

emocionales; por el contrario, Escámez (2001), afirma que a pesar de la influencia del entorno es 

la misma persona quien puede determinar un adecuado o inadecuado desarrollo del control de 

impulsos y gestión de sus capacidades. Por otra parte, entre la falta de control de las redes sociales 

y las dimensiones de intrapersonal, interpersonal, impresión positiva y adaptabilidad no se 

encontró relación, lo que implica que las variaciones positivas o negativas en el desarrollo de las 

capacidades de comprensión, aceptación de sí mismo, flexibilidad ante situaciones nuevas, y 

relaciones con los pares, no son determinadas por la falta de control a las redes sociales; es decir, 

que en ocasiones esta conducta problema no influye en el desarrollo de estas capacidades en la 

persona, no se afectan, o por lo menos no considerablemente (Galotti 2008, citado en Jaramillo 

2018). 

Referente a la relación entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales con la 

inteligencia emocional general, los resultados evidencian una relación inversa muy baja 

estadísticamente significativa (rho= -0.223; p<0.05), lo que indica que la intensidad de los 

impulsos y el deseo excesivo de usar las redes sociales que presentan los adolescentes sin control 

de sí mismos, influye en la inteligencia emocional y en la capacidad de comprender abordando las 

emociones de sí mismos y de los demás, al respecto Rivera y Araujo (2020), mencionan que el 

uso excesivo de las redes sociales es de carácter dominante, por lo que la persona experimenta 

pensamientos y los pone en acción conectándose de forma inmediata, originando que los procesos 

de regulación emocional no puedan equilibrar ni controlar esta conducta excesiva e intensa. Por 

otro lado, la dimensión uso excesivo de redes sociales obtuvo una relación inversa baja 

significativa con manejo de estrés (rho= -0.310; p<0.05), una relación inversa muy baja 

significativa con ánimo general (rho= -0.196; p<0.05) al igual que con impresión positiva (rho= -

0.178; p<0.05), esto indicaría que las conductas inadaptadas producto del excesivo uso de las redes 

sociales dificultan el adecuado manejo de impulsos y tolerancia ante situaciones adversas así como 

un ánimo inadecuado y negativo en sí mismo, lo que según Hervás y Jódar (2008), produciría una 

experimentación de emociones negativas; dando origen a estados de desvalorización, pensamiento 

negativo e infelicidad. Por otro lado, se encontró que, la dimensión uso excesivo de las redes 

sociales con las dimensiones adaptabilidad, interpersonal e intrapersonal no guardan relación 

estadística (rho= -0.119, rho= 0.053, rho= -0.061, respectivamente), es decir que la capacidad de 

ser flexible a situaciones nuevas o adversas, la capacidad de relacionarse con el entorno en base a 

emociones y el poder de comprenderse y aceptarse a sí mismos no son influenciadas ni negativa 
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ni positivamente por la conducta intensa de usar excesivamente las redes sociales, lo cual difiere 

con lo expuesto por Contreras y Curo (2017), quienes mencionan que el uso en exceso de las redes 

sociales influye negativamente en la capacidad de adaptación a nuevos situaciones y experiencias. 

Asimismo, este resultado no coincide con lo mencionado por Andreassen (2015), quien refiere 

que una de las consecuencias negativas del mal uso de las redes sociales es la interferencia en el 

desarrollo de adecuadas relaciones interpersonales.  Una posible razón de los diferentes hallazgos 

correlacionales podría deberse a la variedad de instrumentos aplicados que evalúan una misma 

variable, pero con estructuras de componentes distintas, influenciando en la baja equivalencia de 

resultados en los estudios comparados, Rivera y Araujo (2020). 

Se observa que el uso en exceso y falto de control de las redes sociales, acompañado de 

una baja inteligencia emocional, son factores que podrían ocasionar en los adolescentes problemas 

y deficiencias en capacidades personales, emocionales o sociales, que en su mayoría no son 

percibidas o comunicadas con facilidad a los padres, refieren Ciarrochi, Wilson, Deane y 

Rickwook (2003), por lo que representa un peligro incógnito y de gran riesgo. En ese sentido, 

Cruzado (2006) menciona que muy al margen de que se determine con exactitud si se presenta o 

no una adicción hacía las redes sociales, se debe considerar la importancia de las evidencias 

científicas sobre los peligros, el tipo de relación y uso desmesurado que ejercen las personas sobre 

ellas. Asimismo, Colom y Fernández (2009) indican que es de suma importancia que se promueva 

el desarrollo no sólo de la inteligencia racional sino también de la inteligencia emocional, ya que 

permitirá potenciar de manera complementaria todas las habilidades y capacidades emocionales 

que requiere desarrollar una persona a lo largo de su vida.  
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VI. Conclusiones 

 

Luego del análisis del presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Existe una relación negativa, inversa, muy baja significativa (rho= -0.267; p<0.05) entre la 

Adicción a las Redes Sociales y la Inteligencia Emocional en los estudiantes de 4to y 5to grado 

de secundaria de una Institución Educativa privada de Lima Metropolitana, en la cual se 

muestra que a medida que aumentan los niveles de adicción a las redes sociales la inteligencia 

emocional tiende a disminuir. 

 
- Con referencia a la  Adicción a las Redes Sociales, se obtuvo predominancia del nivel Medio 

(57%) en los puntajes totales, asimismo se halló preponderancia del nivel Medio en las 

dimensiones Falta de control (45%) y Uso excesivo de las redes sociales (56%) en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una Institución Educativa privada de Lima 

Metropolitana.  

 

- Con respecto a la Inteligencia Emocional, se observa que en los puntajes totales predominan 

los niveles Promedio (67%) y Promedio bajo (16%), siendo la dimensión Impresión Positiva 

la que obtuvo mayor porcentaje de muestra con (56%) y Manejo de Estrés la de menor 

porcentaje de muestra (25%).   

 

- En cuanto a la Obsesión por las Redes Sociales y la Inteligencia Emocional total se halló una 

relación inversa, baja estadísticamente significativa (rho= -0.302, p<0.05).  

 

- Con referencia a la Falta de control de las Redes Sociales y la Inteligencia Emocional total, se 

obtuvo una relación inversa, muy baja con significancia (rho= -0.178, p<0.05).  

 
 

- Respecto al Uso excesivo de las Redes Sociales y la Inteligencia Emocional total, se observa 

una relación significativa inversa muy baja (rho= -0.223, p<0.05). 
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VII. Recomendaciones 

 

- Promover la aplicación de nuevos estudios futuros en adolescentes, con mayor número de 

muestra y población, así como integrar las variables sociodemográficas a la medición de las 

variables para obtener nuevos resultados con un alto grado de confiabilidad. 

 

- Conociendo las causas, riesgos e índices de adicción a las redes sociales, se recomienda 

estructurar planes y estrategias de prevención de futuras adicciones, así como implementar 

grupos de apoyo para orientar el uso adecuado de las redes sociales en padres e hijos, además 

de implementar programas de prevención educativos en colegios e instituciones con 

participación de los involucrados inherentes, que brinden información real sobre los beneficios, 

uso adecuado, riesgos y problemas conductuales de las redes sociales. 

 

- Teniendo el nivel de inteligencia emocional hallada, se recomienda concientizar a la población 

adolescente sobre la importancia de las emociones experimentadas en diversas circunstancias 

de la vida diaria y su gestión responsable, actuando sobre ellas reforzando y garantizando así 

el adecuado desarrollo de sus capacidades emocionales, mediante un abordaje psicológico y 

plan de acción con objetivos de prevención en grupos de riesgo. 

 
- Implementar grupos de apoyo que integren a los adolescentes a realizar actividades que le 

permitan desplazar los pensamientos repetitivos sobre una conducta, así como reforzar el 

adecuado control de impulsos ante situaciones relacionadas a las redes sociales, esto favorecerá 

la reducción progresiva de estados de angustia, tensión y síndrome de abstinencia que 

experimentan cuando surgen los pensamientos obsesivos y falta de control.  

 
- Se recomienda trabajar la comunicación y confianza entre padres e hijos, fomentando que 

exista la supervisión parental, implementación de límites democráticos, la orientación y la 

armonía familiar que permita al adolescente tener estabilidad en su proceso de desarrollo 

mental y emocional siguiendo reglas, de lo contrario un hogar disfuncional solo agravará el 

malestar del adolescente,  que busca refugios externos y deseos de aprobación en sus pares por 

medio de las redes sociales e internet en general, fomentando que burlen las normas y accedan 
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sin control alguno a las redes sociales. Para ello se sugieren implementar programas 

especializados en orientación familiar, relacionados al desarrollo de interacciones sanas entre 

los integrantes y adecuado uso de las redes sociales en adolescentes, evitando riesgos de 

adicción futuros.  

 
- Y por último se recomienda establecer horarios y métodos de organización y actividades que 

despierten el interés sano de los adolescentes para que progresivamente dediquen el tiempo 

necesario a sus actividades diarias, esto permitirá que no destinen más del tiempo debido a las 

redes sociales ni excedan en su uso, por ello la importancia de mantener una organización 

responsable orientada por los padres y que los adolescentes lo practiquen a diario en su vida.  
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IX. Anexos 

 

Anexo A: CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS 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 existe 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                    Rara vez   RV 

Casi siempre          CS                  Nunca      N 

Algunas veces        AV 

N° 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 RESPUESTAS  

S CS AV RV N 

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

     

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

     

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

     

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

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

     

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

     

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

     

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

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

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del 
que inicialmente había destinado. 
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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. 
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Anexo B: INVENTARIO EMOCIONAL BARON -ICE: NA - Completo 

Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila 

 

     Nombre: ___________________________________      Edad: _______ Sexo: _____  

     Colegio: ___________________________________      Estatal (      )    Particular (    )  

     Grado: ______________________________________   Fecha: _______________  

  

 INSTRUCCIONES  

 

 Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:  

  

                                                             1.      Muy rara vez 

                                                             2.      Rara vez 

                                                             3.      A menudo 

                                                             4.   Muy a menudo 

 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 

MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 

ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara 

vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no 

existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración.  

   Muy 
rara vez  

Rara  
vez   

A   
menudo   

Muy a 
menudo   

1.  Me gusta divertirme.  1  2  3  4  

2.  Soy muy bueno (a) para comprender cómo se siente la 
gente.  

1  2  3  4  

3.  Puedo mantener la calma cuando estoy molesto (a).  1  2  3  4  

4.  Soy feliz.  1  2  3  4  

5.  Me importa lo que les sucede a las personas.  1  2  3  4  

6.  Me es difícil controlar mi cólera.  1  2  3  4  
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16.  Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.  1  2  3  4  

17.  Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.  1  2  3  4  

18.  Pienso bien de todas las personas.  1  2  3  4  

19.  Espero lo mejor.  1  2  3  4  

20.  Tener amigos es importante.  1  2  3  4  

21.  Peleo con la gente.  1  2  3  4  

22.  Puedo comprender preguntas difíciles.  1  2  3  4  

23.  Me agrada sonreír.  1  2  3  4  

24.  Intento no herir los sentimientos de las personas.  1  2  3  4  

25.  No me doy por vencido (a) ante un problema, lo 
resuelvo.  

1  2  3  4  

26.  Tengo mal genio.  1  2  3  4  

27.  Nada me molesta.  1  2  3  4  

28.  Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.  1  2  3  4  

29.  Sé que las cosas saldrán bien.  1  2  3  4  

30.  Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.  1  2  3  4  

31.  Puedo describir fácilmente mis sentimientos.  1  2  3  4  

32.  Sé cómo divertirme.  1  2  3  4  

7.  Es fácil decirle a la gente cómo me siento.  1  2  3  4  

8.  Me gustan todas las personas que conozco.  1  2  3  4  

9.  Me siento seguro (a) de mí mismo (a).  1  2  3  4  

10.  Sé cómo se sienten las personas.  1  2  3  4  

11.  Sé cómo mantenerme tranquilo (a).  1  2  3  4  

12.  Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles.  

1  2  3  4  

13.  Pienso que hago las cosas bien.  1  2  3  4  

14.  Soy capaz de respetar a los demás.  1  2  3  4  

15.  Me molesto demasiado de cualquier cosa.  1  2  3  4  
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33.  Debo decir siempre la verdad.  1  2  3  4  

34.  Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero.  

1  2  3  4  

35.  Me molesto fácilmente.  1  2  3  4  

36.  Me agrada hacer cosas para los demás.  1  2  3  4  

37.  No me siento muy feliz.  1  2  3  4  

38.  Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas.  

1  2  3  4  

39.  Demoro en molestarme.  1  2  3  4  

40.  Me siento bien conmigo mismo (a).  1  2  3  4  

41.  Hago amigos fácilmente.  1  2  3  4  

42.  Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.  1  2  3  4  

43.  Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento.  

1  2  3  4  

44.  Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones.  

1  2  3  4  

45.  Me siento mal cuando hieren los sentimientos de las 
personas.  

1  2  3  4  

46.  Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 
molesto (a) por mucho tiempo.  

1  2  3  4  

47.  Me siento feliz con la clase de persona que soy.  1  2  3  4  

48.  Soy bueno (a) resolviendo problemas.  1  2  3  4  

49.  Es difícil esperar mi turno.  1  2  3  4  

50.  Me divierte las cosas que hago.  1  2  3  4  

51.  Me agradan mis amigos.  1  2  3  4  

52.  No tengo días malos.  1  2  3  4  

53.  Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.  1  2  3  4  

54.  Me disgusto fácilmente.  1  2  3  4  

55.  Me doy cuenta cuando un amigo se siente triste.  1  2  3  4  

56.  Me gusta mi cuerpo.  1  2  3  4  
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57.  Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido.  

1  2  3  4  

58.  Cuando me molesto actúo sin pensar.  1  2  3  4  

59.  Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada.  

1  2  3  4  

60.  Me gusta la forma como me veo.  1  2  3  4  

 

 

 


