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Resumen 
 

Existe discusión sobre la posibilidad de predecir y controlar las adicciones interviniendo las 

habilidades sociales, los resultados hallados antes son contradictorios, en este estudio, se relacionó 

adicción a redes sociales y habilidades sociales en términos predictivos.  Se trabajó con una muestra 

no probabilística de 142 estudiantes de nivel secundario residentes en Tacna-Perú, de 14 a 17 años 

de edad, a quienes se les aplicaron el cuestionario de adicción a redes sociales y el cuestionario de 

habilidades sociales de Goldstein. Se encontró correlación negativa de tamaño pequeño entre las 

dimensiones de ambos instrumentos; el análisis de regresión permitió identificar que obsesión por 

las redes sociales predijo débilmente cambios en las habilidades de comunicación, alternativas a la 

violencia y proamicales; y que la dimensión de habilidades proamicales ejerce influencia sobre 

obsesión por las redes sociales y falta de control; el análisis comparativo encontró que quienes usan 

más frecuentemente las RS tienen más probabilidad de desarrollar una adicción; por otro lado, tanto 

en el cuestionario de adicción a redes sociales como en el de las habilidades sociales, hombres y 

mujeres no tienen diferencias, tampoco comparando los datos por el nivel de estudios. Se concluye 

que, a mayores niveles de adicción a redes sociales se encuentran menores habilidades sociales; y 

que a mayor cantidad de tiempo de uso de las redes sociales existe más probabilidad de adicción; el 

análisis predictivo realizado muestra efectos débiles. Los datos hallados pueden ser utilizados para 

el diseño de programas preventivos. 

 

Palabras claves: Adicciones comportamentales; Adicción a redes sociales; Habilidades sociales; 

Estudiantes de secundaria. 

 

 

Summary 

 

There is discussion about the possibility of predicting and controlling addictions by intervening in 

social skills; the results found before are contradictory. In this study, addiction to social networks 

and social skill were related in predictive terms. A non-probabilistic sample of 142 high school 

students residing in Tacna-Peru, aged 14 to 17, was used. They were given the social network 

addiction questionnaire and the Goldstein social skills questionnaire. A small negative correlation 

was found between the dimensions of both instruments; the regression analysis allowed to identify 

that obsession with social networks weakly predicted changes in communication skills, alternatives 

to violence and pro-friendliness; and that the pro-frieidliness dimension exerts influence on 

obsession with social networks and lack of control; the comparative analysis found that those who 

use social networks more frequently are more likely to develop an addiction. On the other hand, in 

both the social media addiction questionnaire and the social skills questionnaire, men and women 

do not have differences, even when comparing the data by level of education. It is concluded that, 

at higher levels of addiction to social networks, there are lower social skills; and that the greater 

the amount of time spent using social networks, the greater the probability of addiction; the 

predictive analysis carried out shows weak effects. The data found can be used for the design of 

preventive programs. 

 

Keywords: Behavioral addictions; Social network addiction; Social skills; Secondary school 

students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde inicios de siglo, se ha incrementado notoriamente la cantidad de personas que se conectan a 

internet y a redes sociales [RS]; entre otras razones, porque el avance tecnológico ha hecho más 

amigable y fácil su acceso y paralelamente, están más al alcance de la población. Según Marciano 

et al. (2022), la pandemia ha ocasionado un crecimiento aún más acelerado. 

 

Según datos publicados por Statista Research Department (2023), a nivel global utilizan 

internet alrededor de 5,400 millones de personas, de ellos, 5,174 (97%) millones usan redes sociales 

[RS]. En la misma fuente se encuentra que en Latinoamérica los países cuyas poblaciones usan más 

las RS son Chile (77.4%), Antigua y Barbuda (77.2%), Costa Rica (73.8%) y Uruguay (73%); el 

69.7 % de la población peruana usa RS. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI] (2022) el 77.3% de los peruanos mayores de seis años accedió a internet en 2023, los 

mayores usuarios son jóvenes de 19 a 24 años (95,3%), seguido por el 90,8% de 25 a 40 años y por 

el 89,8% de 12 a 18 años de edad.   

 

Los motivos por los que usan la red son de tipo recreativo y en su mayoría usan el 

smartphone (Salas-Blas, 2019; 2022), que facilita el acceso anónimo y genera intimidad, 

estimulación, al mismo tiempo que favorece la posibilidad de conocer en tiempo real lo que sucede 

en el mundo, construir una identidad deseada e incrementar su red de contactos (Chóliz & 

Villanueva, 2011; Cueto et al., 2020; Gao et al., 2023). 

 

Las RS son benéficas, aunque el uso inadecuado podría entrañar riesgos (Chóliz, 2016; 

Dong et al., 2020; Malo-Cerrato et al., 2018; Matute, 2016). Entre algunos riesgos reportados, se 

encuentran las adicciones, que han sido asociadas a diferentes aspectos problemáticos, como: la 

pérdida de capacidad para reflexionar (Castro & de la Villa, 2017), incapacidad para controlar los 

impulsos (Marciano et al., 2022; Zahrai et al., 2022), inhabilidad social (Arab & Díaz, 2015; Cabero 

et al., 2020; Fernández et al., 2020; Valle, 2022), actitudes negativas, problemas para comunicarse 

y en la capacidad mnémica (Álvarez & Moral, 2020; Díaz-Vicario et al., 2019; Zegarra & Cuba, 

2017), sentimientos de soledad (Vieira, et al., 2022), problemas de interacción con el entorno social, 

falsa identidad (Echeburúa & De Corral, 2010; Miranda et al., 2022); y, con otros problemas de 

naturaleza más patológica como depresión y dificultades de control emocional (Appel et al., 2020; 

Mairal et al., 2021; Pomalima, 2016).  

 

Estos riesgos se maximizan entre los menores de edad, debido a las condiciones de su propio 

desarrollo, a la poca interacción presencial y a la ausencia de adultos que orienten su uso adecuado 

(Sharma & Sharma, 2018; Salas-Blas, 2019). Algunos investigadores sostienen que las medidas 

tomadas para controlar la pandemia limitaron la interacción directa de las personas, incluso en el 

interior de los hogares e incrementaron el uso de las RS para interactuar y también como instrumento 

recreativo (Gómez, 2020; Lovón & Chegne, 2021; Lozano-Blasco et al., 2021; Marciano et al., 

2022; Saggioro de Figueiredo et al., 2021; Tejada et al., 2019). 

 

En la literatura sobre el tema, existe discusión acerca de las adicciones comportamentales 

y específicamente a internet y RS. Chóliz (2016) clasifica dos tipos de estudiosos del tema: un grupo 

postula que la adicción a estas tecnologías no existe y que las características de estos fenómenos no 
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coinciden con las de las adicciones a sustancias; argumento respaldado por la ausencia de estas 

patologías en los manuales de diagnóstico (DSM y CIE) (Carbonell & Oberts, 2015; Fernández, 

2013; Matute, 2016). Por otro lado, otro grupo sostiene que estas adicciones son hechos reales y 

que los síntomas que desarrollan los adictos a estos hechos son semejantes a los que se encuentran 

entre los adictos a sustancias (aunque tienen menor magnitud), estas características se pueden 

observar a nivel comportamental y del funcionamiento del cerebro (Chóliz, 2016; Echeburúa & 

Requesens, 2012).  

 

Las características que distinguen las adicciones a las RS tienen que ver con sentimientos, 

pensamientos y conductas de los adolescentes, cuando desarrollan esta actividad, como por ejemplo: 

requieren de más tiempo para estar conectados a las RS; sus estados emocionales se alteran, sobre 

todo al interrumpirse el uso de las RS; desarrollan dificultades interpersonales con el entorno 

(amigos y familia); niegan que el uso excesivo pueda generarles consecuencias nocivas y priorizan 

la conexión a las RS frente a otras actividades (Fernández, 2013; Jasso et al., 2017); también tienen 

recaídas cuando intentan dejar de usar las RS; además, de las sensaciones de malestar y síntomas 

relacionados a la ansiedad, estrés y depresión; que conducen a una alta predisposición 

psicopatológica (Baños, 2020; Marciano et al., 2022). 

 

Escurra y Salas (2014) construyeron y validaron el cuestionario de adicción a redes sociales 

(ARS), usaron los indicadores del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Metales 

[DSM-IV] para las adicciones a sustancias (Asociación Americana de Psicología [APA], 2008); 

usando el análisis factorial encontraron una  estructura interna de tres factores: (a) obsesión por las 

RS: pensar constantemente en ellas, compromiso mental, ansiedad cuando no tienen acceso a la red  

(b) falta de control personal en el uso de las RS, impulsividad, descuido de tareas y actividades 

escolares, y, (c) uso excesivo de las RS que se refiere al tiempo de uso y la incapacidad para 

controlar el tiempo que dedican a estas actividades. 

 

Entre los resultados de los antecedentes que compararon el ARS a través del sexo, son 

contradictorios; algunos dan cuenta de que los mayores usuarios y adictos de estas tecnologías son 

los varones (Aznar-Díaz et al., 2020; Kirkaburun & Griffiths, 2018: Salas & Escurra, 2014); otros 

reportaron que las mujeres usan las RS más que los varones (Castillo & Ruiz-Olivares, 2019; Chóliz 

& Villanueva, 2011; Lechuga et al., 2017; Salas-Blas, 2019).  

 

Acerca de para qué se usa las RS, algunos encontraron que los hombres lo usan para 

entretenerse con videojuegos (Vink et al., 2015), mientras que las mujeres lo hacen para 

interrelacionarse. Se ha hallado también, que los niveles de adicción son más frecuentes en 

adolescentes (Chóliz & Villanueva, 2011; Kuss & Griffiths, 2017). 

 

Katz et al. (1985) propuso la teoría de usos y gratificaciones, consideró cinco tipos de 

necesidades: las necesidades cognitivas: búsqueda y adquisición de información, conocimiento y 

comprensión; las necesidades afectivas: búsqueda de emoción, placer y expresión de sentimientos; 

las necesidades personales de integración: búsqueda de credibilidad, estabilidad y status; las 

necesidades sociales de integración: búsqueda de interacción con la familia y amigos; y, las 

necesidades de liberación de tensiones: conductas de escape (evitación) y de tipo recreativo, útiles 

para la diversión o relajación (Kuss & Griffiths, 2017; Martínez et al., 2013; Tarullo, 2020).  

https://doi.org/10.20511/pyr2024.v12.2023
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Las habilidades sociales [HS] no tienen definición unívoca, las teorías existentes se refieren 

a comportamientos, emociones y conducta social (Vived, 2011). Goldstein (1989), refirió que ellas 

son comportamientos habituales, usadas por las personas para relacionarse; estas conductas son 

aprendidas por modelaje social. Tomás y Lescano (2003) consideraron que las habilidades sociales 

poseen ocho dimensiones: (a) habilidades frente al estrés: la capacidad para afrontar las presiones 

ambientales; (b) habilidades de comunicación: capacidad para recibir y transmitir las ideas con 

precisión; (c) habilidades de planificación, capacidad para anticipar organizadamente los hechos; 

(d) habilidades prosociales: consolidar relaciones con el entorno; (e) habilidades alternativas a la 

violencia: evita sufrir o ejercer acciones violentas; (f) habilidades relacionadas con los sentimientos: 

permiten la expresión y comprensión los diferentes estados de ánimo propios y ajenos; (g) 

habilidades proamicales: relacionadas con los círculos más cercanos, como los amigos; y, (h) 

habilidades frente a la ansiedad: que permite controlar sentimientos como la vergüenza, el miedo, 

el desprecio, etc. 

 

Algunas investigaciones que relacionaron adicción a internet y RS con HS encontraron que 

a mayores puntuaciones en ARS existía mayor dificultad para desplegar comportamientos 

socialmente hábiles (Estrada et al., 2020; Estrada et al., 2021; Klimenko et al., 2021). Del mismo 

modo, Pérez et al. (2019), encontraron que el 75.4% de los participantes de su estudio, estaban solos 

al usar las redes y limitaban sus relaciones interpersonales con la familia y los amigos. Lozano-

Blasco et al. (2021) durante el contexto del COVID-19, encontraron que existía una relación inversa 

entre adicción a las RS y las capacidades de empatía, (elemento importante de las HS), sobre todo, 

cuando se trataba de entender las emociones de otras personas.   

 

Este estudio es relevante porque permite discutir del valor que tienen las HS en la predicción 

y control de las adicciones a RS, los datos podrían ser usados en el desarrollo de programas 

preventivos y de intervención de las adicciones comportamentales. Asimismo, tiene valor social, 

por cuanto ambas variables estudiadas están relacionadas con problemas sociales importantes en 

nuestra sociedad actual. 

 

Se relacionó adicción a las RS y habilidades sociales entre alumnos tacneños de secundaria, 

en el contexto de la pandemia por COVID 19; específicamente se buscó comparar los resultados 

del ARS y las HE según el sexo, el nivel de estudios y la frecuencia de uso de las redes. Igualmente, 

se buscó describir los medios de conexión empleados, las RS utilizadas, la frecuencia de uso, la 

cantidad de contactos que conocían en persona, el tipo de datos consignados en las RS y los motivos 

por el cual accedían a las mismas. 

 

 

MÉTODO 

 

Diseño 

 

El estudio fue transversal, se usó la estrategia asociativa y diseño predictivo correlacional, 

complementado por un análisis de regresión lineal y comparativo no causal (Ato et al., 2013). 
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Participantes 

 

Los datos se extrajeron de 142 alumnos secundarios de la región Tacna, que se encontraban entre 

el tercero y quinto nivel de estudios, entre los 14 a 17 años (M = 15.5, DE = 0,9), todos ellos 

manifestaron que usaban RS; el 52% fueron mujeres, se utilizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). El tamaño de la muestra se calculó con el 

programa G*Power versión 3, se hizo un análisis a priori, poniendo a prueba una hipótesis 

correlacional bivariada (2 colas), con significancia de .05, potencia estadística de .95 (García-García 

et al., 2013), se consideró el valor medio de los resultados obtenidos en estudios antecedentes (-

.313) (Domínguez-Vergara & Ybañez-Carranza, 2016; Estrada et al., 2021; Mejía et al., 2014), que 

determinó una muestra mínima de 126 participantes. 

 

Instrumentos 

 

Ficha sociodemográfica. 

 

Se recolectó información sobre: edad, sexo, redes sociales que utilizaban, lugar donde hacían uso 

de las RS, frecuencia de conexión, la cantidad de contactos conocidos en persona, si consignaban 

datos verdaderos en sus perfiles, y, el motivo por el que accedían a ellas. 

 

Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS). 

 

Construido y validado por Escurra y Salas-Blas (2014) con la finalidad de evaluar los niveles de 

adicción a las redes sociales en jóvenes universitarios peruanos, posee 24 ítems tipo Likert, con un 

rango de respuestas de 0 = nunca a 4 = siempre; su estructura interna tiene tres factores: 1) Obsesión 

por las RS, (ítems 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 23); 2) Falta de control personal en el uso de las RS, 

(ítems 4, 11, 12, 14, 20, 24); y, 3) Uso excesivo de las RS, (ítems 1, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21). Los 

datos fueron sometidos a un análisis factorial exploratorio [AFE], luego a un análisis factorial 

confirmatorio [AFC]; los tres factores explicaron el 57.49% de la varianza total y correlacionaron 

de manera significativa. Los datos de la confiabilidad que hallaron resultaron adecuados. 

 

En el presente estudio, se encontró que la confiabilidad tenía valores adecuados, entre 0.83 

y 0.86, la confiabilidad de la escala total fue de 0.90.  

 

Cuestionario de habilidades sociales de Goldstein – Adaptada en Perú por Tomás y Lescano. 

 

Elaborado por Goldstein en 1989 y adaptado para adolescentes peruanos por Tomás y Lescano 

(2003); está compuesto por 47 ítems distribuidos en ocho dimensiones: 1) habilidades frente al 

estrés, (ítems 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44), 2) habilidades de comunicación, (ítems 1, 4, 5, 

9, 10, 11, 12, 22), 3) habilidades de planificación (ítems 43, 45, 46, 47, 48, 49), 4) habilidades 

prosociales, (ítems 13, 23, 24, 33), 5) habilidades alternativas a la violencia (ítems 25, 26, 28, 29, 

30, 31), 6) habilidades relacionadas con los sentimientos (ítems 15, 16, 17, 18, 19), 7) habilidades 

proamicales (ítems 2, 3, 6, 7, 8), y, 8) habilidades frente a la ansiedad (ítems 20, 34, 35). Las 

respuestas se encuentran distribuidas en escala de tipo Likert, siendo nunca = 0 y siempre = 7. Los 

autores de la adaptación peruana sometieron los datos a un Análisis de Componentes Principales 

https://doi.org/10.20511/pyr2024.v12.2023
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con rotación diagonal Promax para controlar el efecto de multicolinealidad, considerando sólo 

aquellos pesos factoriales mayores a 0.40 y con comunalidad significativa. Se realizó, además, un 

análisis factorial de ejes principales de segundo orden, que determinó la exclusión de la escala 

Habilidades de autoafirmación debido a que poseía un peso factorial menor a 0.40 y una 

comunalidad baja. La confiabilidad de los datos que hallaron fue adecuada. 

 

Se calculó la confiabilidad, reportándose un valor de alfa de .91 para la escala total, los 

niveles de confiabilidad de las subescalas oscilaron entre 0.7 y 0.8, valores aceptables tomando en 

consideración la puntuación mínima de 0.7 (Caycho-Rodríguez, 2017); la escala de habilidades 

frente a la ansiedad obtuvo un coeficiente de 0.62, considerado bajo, por lo que en este estudio, no 

se le consideró para el análisis.  

 

Procedimiento 

 

En esta investigación se siguieron procedimientos y estándares éticos; se obtuvo la autorización de los autores 

de los instrumentos quienes autorizaron su uso; asimismo, el proyecto fue aprobado por el Subcomité de Ética 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, se contó 

con la autorización de la institución educativa en la que se obtuvieron los datos, el consentimiento informado 

de los padres y el asentimiento de los propios estudiantes que accedieron a responder la encuesta. Sólo los 

que decidieron colaborar, accedieron al formulario en la plataforma Google Forms y respondieron. 

 

Análisis de datos 

 

Se utilizó el Jamovi versión 2.3.2, con el que se analizó y reportó los coeficientes de fiabilidad de los 

instrumentos utilizados; para la distribución de los datos se usó la prueba de Shapiro Wilk tomando en cuenta 

un valor de significación de .05 (Manterola & Pineda, 2008), que determinó el análisis correlacional a través 

de la prueba Rho de Spearman. Las comparaciones para dos muestras independientes se hicieron a través de 

la prueba U de Mann Whitney y la prueba Kruskal-Wallis para más de dos muestras (Molina & Rodrigo, 

2014). La interpretación de la magnitud de las correlaciones y de las diferencias se realizó de acuerdo a los 

valores de la d de Cohen y de acuerdo a los criterios planteados por Caycho et al. (2016) quienes proponen 

que valores inferiores a .20 revelan la nulidad del tamaño de efecto; valores entre .21 y .49 revelan efecto 

pequeño; valores entre .50 y .79 señalan un efecto moderado y valores mayores a .80, un efecto grande.  

 

El análisis de regresión lineal se llevó a cabo con la idea de dar un paso más hacia la explicación, 

este análisis permitió ver la influencia de una variable (VI) sobre otra (VD), pero como no existían 

antecedentes con este tipo de análisis, se hizo un análisis intercambiando estos roles entre las variables de 

investigación. Se tomó en consideración los valores p derivados de la prueba de ANOVA, que determinaron 

las fuerzas de predicción significativas a tomar en cuenta (Reding et al., 2011). 

 

Por último, la descripción sobre el principal medio de conexión de los estudiantes, las redes sociales 

a las que mayormente recurren, la frecuencia de uso, la cantidad de contactos conocidos en persona, datos 

verdaderos en los perfiles y el motivo principal del uso que le dan a las mismas, se apoyaron en medidas de 

frecuencia y porcentajes. 
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RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se exponen los resultados de las relaciones entre las variables, tuvieron valores 

negativos, pero, no todas las relaciones entre las dimensiones tuvieron valores estadísticamente 

significativos. las relaciones que alcanzaron el nivel de significación, aunque con un tamaño 

pequeño, fueron: obsesión por las RS con las habilidades de comunicación (r = -.23, p = .005), las 

habilidades prosociales (r = -.19,  p = .025), las habilidades alternativas a la violencia (r = -.25, p = 

.003) y las habilidades proamicales (r = -.26, p = .002); el factor falta de control personal en el uso 

de RS, se relacionó negativa y significativamente con las habilidades de comunicación (r = -.19, p 

= .026), las habilidades alternativas a la violencia (r= -0,23, p = 0,007), y, habilidades proamicales 

(r = -.22, p = .008); la magnitud de las relaciones es pequeña. El factor uso excesivo de las RS, 

correlacionó negativamente con las habilidades alternativas a la violencia (r = -.20, p = .020), con 

un tamaño pequeño. 

 

Tabla 1. 

Coeficientes Rho de Spearman entre los Factores del ARS y los Factores del HS 
 

  
Obsesión por las 

RS 

Falta de Control 

Personal en Uso de RS 

Uso Excesivo de 

las RS 

Hab. frente al Estrés -.05 -.01 -.04 

Hab. de Comunicación -.23** -.19 -.15 

Hab. de Planificación -.11 -.01 -.05 

Hab. Prosociales -.19* -.14 -.14 

Hab. alt. a la violencia -.25**     -.23** -.2* 

Hab. relacionadas a los sentimientos -.14  -.08 -.09 

Hab. Proamicales -.26**       -.22** -.16 
 

Nota.  *p < .05 **p < .01 ***p < .001 

 
Complementariamente, se realizó un análisis de regresión lineal, tomando como variable 

independiente [VI] a la ARS y como variable dependiente [VD] a las HS. Se encontró que sólo se 

reporta valor significativo mayor a .05, el efecto de obsesión por las RS, sobre las habilidades de 

comunicación (F(1, 140) = 7,43, p = .007), las habilidades alternativas a la violencia (F(1, 140) = 9,43, p 

= .003) y las habilidades proamicales (F(1, 140) = 10,9, p = .001). En este análisis, el valor de la R2 

fue de .04; .05; y .06, respectivamente, lo que indica que el 4%, 5% y el 6% del cambio de las 

habilidades sociales, pueden ser explicado por el modelo de regresión. La ecuación de la regresión 

para el caso de las habilidades de comunicación fue de 41,95 + -.35; para las habilidades alternativas 

a la violencia fue de 27,02 + -.31; y las habilidades proamicales fue de 32,38 + -.33, implicando 

todas ellas que las puntuaciones en las HS decrecen cuando aumentan las puntuaciones en el factor 

obsesión del ARS. Aunque la fuerza de la predicción sea débil. 

 

Se hizo lo mismo, considerando como VI a las HS y como VD a la ARS, se encontró que 

la dimensión de habilidades proamicales influye sobre el factor de obsesión por las RS (F(1, 138) = 

6,76, p = .010) y sobre falta de control en el uso de las RS (F(1,138) = 4,17, p = .043). En este análisis, 

el valor de la R2 fue de .1 y .05 respectivamente; lo que indica que el 10% y el 5% de la variación 

del puntaje en dichos factores del ARS pueden ser explicados por el modelo de regresión de las HS. 

La ecuación de la regresión para el caso del factor de obsesión por las RS fue de 19,65 + -.23, y 
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para el factor de falta de control en el uso de las RS fue de 12,72 +-.140, implicando que, las 

puntuaciones de la ARS decrecen cuando aumentan las puntuaciones en las HS proamicales, la 

fuerza de predicción es débil. 

 

Igualmente, se encontraron valores significativos entre el efecto de las HS alternativas a la 

violencia sobre las dimensiones obsesión por las RS (F(1, 138) = 5,80, p = .017) y falta de control en 

el uso de las RS (F(1, 138) = 4,09, p = .045). Siendo el valor de la R2 de 0,1 y .05 respectivamente; lo 

que indica que el 10% y el 5% de la variación del puntaje en dichos factores del ARS pueden ser 

explicados por el modelo de regresión de las HS; la ecuación de la regresión para el caso del factor 

de obsesión por las RS fue de 19,65 + -.19, y para el factor de falta de control en el uso de las RS 

fue de 12,72 +-.121; lo que implica que, las puntuaciones de la ARS decrecen cuando aumentan las 

puntuaciones en las HS alternativas a la violencia, pese a que la fuerza de predicción es débil. 

 

Al comparar los puntajes del ARS según sexo no se hallaron diferencias significativas, 

tampoco por el nivel de estudios; lo mismo sucedió con las dimensiones del cuestionario de HS. Se 

compararon también, los puntajes del ARS según frecuencia de uso de las RS, se encontró que las 

mayores puntuaciones correspondían a quienes utilizan el aplicativo con más frecuencia y por más 

tiempo, como se aprecia en la Tabla 2, en la que se expone un análisis Post-Hoc. 

 

Tabla 2. 

Análisis Post-Hoc de las Puntuaciones del ARS según Frecuencia de Uso 
 

Dimensiones  W p 

Obsesión por las Redes Sociales 

Una a tres veces por semana  Entre una a siete veces por día 2.91 .099 

Una a tres veces por semana Todo el tiempo me encuentro conectado 5.19 <.001 

Entre una a siete veces por día Todo el tiempo me encuentro conectado 5.01 .001 

Falta de Control en el Uso de las Redes Sociales 

Una a tres veces por semana  Entre una a siete veces por día 3.00 .085 

Una a tres veces por semana  Todo el tiempo me encuentro conectado 4.38 .006 

Entre una a siete veces por día Todo el tiempo me encuentro conectado 3.87 .017 

Uso Excesivo de las Redes Sociales 

Una a tres veces por semana  Entre una a siete veces por día 4.04 .012 

Una a tres veces por semana  Todo el tiempo me encuentro conectado 5.15 <.001 

Entre una a siete veces por día Todo el tiempo me encuentro conectado 4.70 .003 
 

Nota. n = 142. p < .05. 

Respecto a los resultados comparativos entre las dimensiones del HS y la frecuencia de uso 

de las redes sociales, no se encontraron diferencias significativas. 

 

Se realizó también un análisis descriptivo porcentual de algunos patrones de 

comportamiento relacionados con el uso de las RS; se encontró que el principal medio de conexión 

que emplean los estudiantes es el dispositivo móvil, que las RS más utilizadas son WhatsApp y 

Facebook (76%), que  el 69% se conecta entre una a doce veces por día; el 22% está conectado todo 

el tiempo y el 9% se conecta de una a tres veces por semana; que el 40% de los estudiantes conoce 
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en persona a más del 70% de sus contactos en las redes sociales; y, que el 37% de la muestra no 

tiene sus datos verdaderos en sus perfiles sociales. 

 

Acerca del motivo principal para usar RS, se encontró que el 44% lo usaba por necesidades 

sociales de integración, el 38% debido para liberar tensiones y el 13% fue motivado por necesidades 

cognitivas de obtención de información. 

 

DISCUSIÓN 

 

Todas las relaciones entre las dimensiones de las dos medidas tuvieron direcciones inversas, aun 

cuando la fuerza de la correlación entre algunas de ellas fue muy débil y no alcanzaron niveles de 

significación estadística. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la hipótesis principal que 

prevé que a mayor adicción existe menores HS o viceversa, queda confirmada y coincide con los 

antecedentes (Estrada et al., 2021; Estrada et al., 2020; Klimenko et al., 2021; Zegarra & Cuba, 

2017) quienes también encontraron correlaciones inversas entre las variables. 

 

Esto implica que el uso adictivo de las RS por parte de los jóvenes promueve el 

distanciamiento afectivo de su entorno y limita el despliegue de características mediadoras para la 

interacción social: la lectura facial, el reconocimiento de emociones, la empatía, la elaboración de 

la información que se recibe y la respuesta regulada que se otorga (García del Castillo et al., 2019); 

situación que afecta la socialización y el desarrollo de las habilidades sociales y asertivas. La 

virtualidad aísla a las personas y generan problemas de comunicación y dificultan la comprensión 

con el entorno (Cabero et al., 2020; Estrada, 2019; Valle, 2022; Zegarra & Cuba, 2017),  

 

Se evidenció que a mayores puntuaciones en ARS las habilidades alternativas a la violencia 

son menores; esto concuerda con datos reportados por Estrada et al. (2020) y evidencian cómo la 

limitada posibilidad de interacción socio vivencial, interfiere con la capacidad de regulación de los 

afectos y emociones; al aumentar los niveles de impulsividad y reacción inmediata, se promueve la 

acción reactiva y agresiva (Álvarez & Moral, 2020; Zahrai et al., 2022). De igual modo, a mayores 

puntuaciones en ARS se encontró menores puntuaciones en las habilidades proamicales, datos 

semejantes a los hallados por Fernández et al. (2020), quienes aluden que las implicancias del uso 

desmedido de las RS giran en torno al distanciamiento de los círculos de amistades, promoción de 

sentimientos de soledad, tendencia al retraimiento (Mairal et al, 2021) y a dejar de compartir tiempo 

de calidad con personas significativas para ellos (Fernández et al., 2020). 

 

La predicción encontrada del efecto de las habilidades proamicales y de las alternativas a la 

violencia sobre obsesión por las RS y falta de control en el uso de las RS, podrían dar indicios del 

efecto que poseen las HS sobre el manejo de las conductas adictivas (Klimenko et al., 2018), a partir 

de estos datos se puede considerar que el trabajo direccionado de las HS, puede incidir en la 

disminución del uso adictivo de las RS; esto concuerda con la propuesta de Mojarro et al. (2017) 

quienes sostienen que las habilidades socioemocionales comprendidas dentro de las habilidades 

para la vida, funcionan como factores protectores ante el desarrollo de conductas adictivas. En este 

sentido, trabajar en la mejora de repertorios conductuales como las capacidades de escucha, 

comprensión y expresión, regulación emocional, toma de decisiones, búsqueda de solución de 
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problemas y trabajo con redes de apoyo, pueden ser útiles para el tratamiento de los problemas de 

conducta adictiva entre adolescentes, ya que les proporciona herramientas de control, manejo y 

afronte (Klimenko et al., 2018).  

 

En la comparación de los datos por sexo, no se hallaron diferencian en torno a la ARS, estos 

son contradictorios con los antecedentes; unos sostienen que los varones tienen puntajes mayores 

(Cobis & Viloria, 2022), otros encontraron que las mujeres tienen mayores puntuaciones (Varchetta 

et al., 2020) y otros como en este estudio, no diferencian la ARS por sexo (Romero et al., 2021). 

Estos datos contradictorios, podrían tener algún sentido y merecen ser estudiados con un análisis 

más puntual de la literatura. Una explicación tentativa de los resultados del presente estudio, podrían 

considerar que el consumo de las RS se incrementó durante el aislamiento por pandemia, el uso del 

Smartphone fue esencial para ambos sexos (Ochoa & Barragán, 2022), y porque en los últimos 

años, las mujeres han conquistado muchos derechos y actividades que antes no lo tuvieron.  

 

Tampoco se hallaron diferencias al comparar el ARS por el grado escolar que cursan, 

resultado semejante al hallado por Malo-Cerrato et al. (2018); es probable que las necesidades que 

planteó el aislamiento y las exigencias de comunicabilidad planteadas por la escuela hayan igualado 

a todo este grupo en el uso de las RS (Cueto et al., 2020). 

 

En torno a las HS tampoco se encontraron diferencias en función del sexo, resultado que se 

contradice con lo hallado por Sosa y Salas-Blas (2020). Tampoco se hallaron diferencias por el nivel 

de estudios, que se asemeja a lo reportado por Estrada (2019) y Esteves et al. (2020); en este caso, 

podría considerarse que la ausencia de diferencias por sexo y grado de instrucción tienen que ver 

con el contexto de aislamiento en el que los adolescentes se han desarrollado, que limitó la 

socialización con sus pares de modo indistinto, a hombres y mujeres, como también, a los de 

diversas edades (López de Ayala et al., 2020); al respecto Goldstein et al. (1989) alude que resulta 

necesario que los adolescente cuenten con espacios que les permitan poner en práctica las 

habilidades que van adquiriendo, tomando conciencia de los elementos mediadores en el contacto 

con otras personas; el hecho de no tener esa interacción, no les ha permitido desarrollar sus 

habilidades, ni diferenciarse claramente entre los grupos aludidos. 

 

En relación con el uso de las RS, se encontró que el principal medio de conexión empleado 

por los estudiantes fue el dispositivo móvil (Smartphone generalmente), que concuerda con lo 

hallado por Álvarez y Moral (2020) y Salas-Blas (2022) y se debe a las facilidades para conectarse 

a las redes, que se deben a los equipos portables, de uso individual, muy privado y de rápida 

conexión a la red a través de Wi-Fi.  

 

En cuanto a las RS más utilizadas, se encontró que los estudiantes hacían un mayor uso de 

WhatsApp además de Facebook, esto concuerda con lo reportado por Kuss y Griffiths (2017) y 

Salas-Blas (2019). Los principales motivos por los que estas RS son usadas, tienen que ver con el 

propósito de chatear, leer estados, publicar fotos, interactuar con personas, compartir contenidos, 

jugar, expresar sentimientos y mantenerse actualizados sobre últimas novedades (Fernández-

Rovira, 2022; Peñalba & Imaz, 2019). 
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Sobre la frecuencia de uso de las redes sociales, se reportó que un 69% se conectaba hasta 

12 veces por día y que el 22% permanecía conectado todo el tiempo, el 9% restante reportó 

conectarse entre una a tres veces por semana. Además, tomando en cuenta la frecuencia de uso se 

compararon los puntajes del ARS; que revela que los que más se conectaban, tenían puntuaciones 

mayores en las dimensiones del ARS, que concuerda con lo hallado por García et al. (2020), Salas-

Blas (2022) y Zahrai et al. (2022). Estos resultados, dejan notar el impacto que significa el uso 

excesivo de las redes sociales, respecto a la generación de relaciones de dependencia frente al 

consumo. Pues, tal y como mencionan Echeburúa y Requesens (2012), el uso excesivo de las RS, 

la impulsividad y la falta de control en su uso, resultarían factores predisponentes al desarrollo de 

la adicción (Echeburúa & Requesens, 2012; Escurra & Salas, 2014). 

 

Otra de las variables sociodemográficas reportadas en relación al uso de las redes sociales, 

fue la cantidad de contactos que los estudiante conocían en persona, encontrándose que sólo el 40% 

de los adolescentes, conocía en persona a más del 70% de sus contactos, hecho que guarda relación 

con hallado por Jasso et al. (2017) y Salas-Blas (2022) quienes encontraron que muchos 

adolescentes aceptaban a desconocidos dentro de sus contactos, hecho que resulta peligroso en 

tiempos de violencia en el que se vive (Martínez et al., 2013; Salas-Blas, 2022). 

 

Finalmente, respecto a los datos que los adolescentes consignan en sus perfiles de las RS, 

se encontró que el 63% de los estudiantes usa sus datos verdaderos y el 37% de adolescentes usan 

datos falsos; Martínez et al. (2013), identificaron que los adolescentes utilizaban perfiles falsos para 

lograr ser admitidos e integrados dentro de grupos en las RS preferentes, así como para ponerse en 

contacto con perfiles de personas famosas; igualmente, González et al. (2020) y Salas-Blas (2019, 

2022), encontraron que un porcentaje parecido, utilizaban perfiles falsos para realizar acciones que 

no se atreverían a realizar con sus datos reales, y, con el fin de aparentar identidades irreales. Kuss 

y Griffiths (2017) identificaron que entre los motivos de la creación de perfiles falsos se 

encontraban, en población masculina, la posibilidad de acceder a espacios de juegos online, y, entre 

las mujeres, darse a conocer y conectar emocionalmente.  

 

Entre algunas limitaciones que se deben considerar al presente estudio, están la falta de 

capacidad para realizar generalizaciones de los resultados hallados; el tipo de muestreo utilizado y 

el tamaño de la muestra, no lo permiten; asimismo, la recolección virtual de datos, no permitió el 

realizar un adecuado seguimiento de las condiciones en las que se recogieron los datos, tampoco 

tener información sobre algunas dudas que pudieron inducir a error en las respuestas; igualmente, 

el uso de cuestionarios, pudo generar posibles sesgos en la investigación. 

 

Las implicancias del presente estudio son esencialmente de tipo práctico; los datos hallados 

pueden dar pie a realizar programas de prevención e intervención para afrontar el problema social 

que representa el uso inadecuado de las RS. 

 

Se sugiere realizar estudios con muestras más grandes que provean datos más concluyentes, 

desarrollar estudios de revisión sistemática para entender mejor los resultados contradictorios que 

se han dado cuenta; también sería recomendable realizar estudios con metodología experimental 

para verificar mejor el efecto de las HE sobre la ARS; asimismo, realizar estudios con otras variables 

que tienen potencialidad mediadora entre las variables de estudio. 
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