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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre el grooming y las 

habilidades sociales en adolescentes de primer grado de secundaria de una 

institución educativa particular de Huánuco. Se empleó un diseño correlacional de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes. Se utilizaron 

dos instrumentos, el cuestionario INGROOM para evaluar el grooming, desarrollado 

Yauri (2018) en Lima y el instrumento adaptado en Lima por Rojas (1995) para 

medir las habilidades sociales.  Los resultados indicaron que la gran mayoría de los 

estudiantes están en un nivel bajo y nivel medio de grooming y sus habilidades 

sociales son medianas o regulares. Se concluye que la relación es inversa, 

moderada y significativa entre el grooming  y  las  habilidades  sociales moderado 

(r = -0,442), lo que indica a menores problemas con el grooming, mayores 

habilidades sociales tendrán los estudiantes. 

Palabras clave: Grooming, habilidades sociales, desprotección, sexting, 

atrapamiento, revelación tardía 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to identify the relationship between grooming and 

social skills in first-grade secondary school adolescents from a private educational 

institution in Huánuco. A cross-sectional correlational design was used. The sample 

was made up of 120 students. Two instruments were used, the INGROOM 

questionnaire to evaluate grooming, developed by Yauri (2018) in Lima, and the 

instrument adapted in Lima by Rojas (1995) to measure social skills. The results 

indicated that the vast majority of students are at a low and medium level of 

grooming and their social skills are medium or average. It is concluded that the 

relationship is inverse, moderate and significant between grooming and social skills 

(r = -0.442), which indicates the fewer problems with grooming, the greater social 

skills the students will have 

Keywords: Grooming, social skills, lack of protection, sexting, entrapment, late 

disclosure. 
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REPORTE DE SIMILITUD 
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INTRODUCCIÓN 

Según Roca (2014) las habilidades sociales (HHSS) son capacidades 

cognitivas como no cognitivas que facilitan las relaciones interpersonales, para 

una mejor convivencia mejorando así la calidad de vida. Estas habilidades son 

aspectos fundamentales para hacer frente a los desafíos, ya que en el aspecto 

social es crucial para la adaptación humana. Se refieren a la capacidad 

comunicativa y relacionarse de manera apropiada y efectiva con otros. La 

naturaleza del ser humano lleva a ser seres sociales de manera inherente, lo que 

implica que es posible adquirir y mejorar nuestras habilidades sociales mediante 

un entrenamiento adecuado. 

Dichas habilidades están influenciadas por circunstancias culturales, 

sociales y tecnológicas específicas, afectándose notoriamente por algunas 

actividades que los padres de familia y maestros no controlan ni protegen como 

es el caso del grooming o ciberacoso que es una estrategia de "persuasión" 

utilizada para satisfacer las fantasías de un agresor sexual (Calderón, 2020). Este 

fenómeno se compone de cuatro elementos distintivos: una conducta agresiva 

con intención, que se repite de manera constante, y se produce entre una persona 

que actúa como perpetrador y otra que es víctima, existiendo una desigualdad de 

poder entre ambas que se lleva a cabo mediante el uso de tecnologías 

electrónicas (Kowalski et al., 2014) 

Este hecho se debe fundamentalmente debido al avance acelerado de los 

aspectos tecnológicos en esta era del conocimiento en un mundo enteramente 

globalizado donde se tiene el acceso inmediato a la información y comunicarse 

con individuos de diferentes lugares y nacionalidades, incluso desconocidos en 

muchos casos (Romero, 2018). Aunque las redes sociales ofrecen ciertas 
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ventajas, también conllevan una serie de desventajas. Se ha constatado que los 

niños, niñas y adolescentes pueden sufrir varias formas de violencia, como abuso 

sexual, extorsión, trata de personas, comportamientos inapropiados, pornografía 

infantil y otros actos delictivos que violan sus derechos. Esto representa un 

desafío tanto en el ámbito educativo como en el marco legal, ya que es necesario 

hacer frente a estas conductas delictivas y proteger a los menores de edad. 

El presente estudio investigativo parte del problema general ¿cuál es la 

relación entre el grooming y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa particular de Huánuco?, como objetivo se planteó, 

identificar la relación entre el grooming y las habilidades sociales en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa particular de Huánuco y la hipótesis 

planteada fue, la relación es significativa e inversa  entre el grooming y las 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

particular de Huánuco. Además, la investigación desempeña un papel esencial al 

brindar información sobre la realidad grooming y habilidades sociales presentes 

en los estudiantes, así como el grado de relación entre dichas variables que 

direccionaron a dar las recomendaciones pertinentes para aliviar la problemática 

planteada.  

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, es de tipo 

empírica con estrategia asociativa y con un diseño no experimental transversal, 

la población lo constituyeron 148 estudiantes de secundaria y el muestreo no 

probabilístico de tipo intencional lo conformaron 120 estudiantes.  

La presente investigación está estructurada en capítulos. El Capítulo I, 

trata del marco teórico donde se describe las bases teóricas, las evidencias 

empíricas, el planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis. El Capítulo II, 
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se refiere al método donde se precisa el tipo y diseño de investigación, los 

participantes, la medición referidos a los instrumentos empleados y los 

procedimientos del proceso investigativo. El Capítulo III, se refiere a los 

resultados que contiene el análisis descriptivo e inferencial. El Capítulo IV trata 

de la discusión. Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Bases teóricas  

1.1.1 La adolescencia 

El término adolescencia proviene del verbo latino “adolescere”, que 

significa "madurar hasta convertirse en adulto" (Gaete, 2015). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) precisa que esta fase 

del crecimiento humano corresponde desde los 11 hasta los 19 años, 

comprende la adolescencia temprana, que corresponde desde los 12 a los 14 

años, y la adolescencia tardía, que abarca de los 15 a los 19 años. En este 

período, se experimentan cambios físicos, estructurales, psicológicos y de 

personalidad. 

En términos de desarrollo humano, la adolescencia está comprendido 

desde los 11 a los 19 años. Durante este período, la persona experimenta el 

desarrollo biológico y sexual, al mismo tiempo que busca alcanzar la madurez 

emocional y social, además de adoptar comportamientos propios del grupo 

circundante (Papalia & Duskin, 2009). 

Esta etapa describe en que el mundo infantil se distingue del mundo 

adulto, al tiempo que ofrece a los menores un horizonte de posibilidades 

existenciales que pueden hacer suyas, siempre que la familia les guíe y apoye 

para que, paso a paso, con determinación y responsabilidad, puedan 

experimentar la existencia. Durante este tiempo, se logra la madurez biológica, 

sexual y la capacidad reproductiva que los prepara a participar en el mundo de 

los adultos (Papalia & Duskin, 2009). 
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Cada etapa de crecimiento tiene un objetivo distinto que se origina en un 

momento del desarrollo personal en el que el logro conduce a la satisfacción y 

el éxito en otras áreas, mientras que su fracaso resulta en la condena social y 

la tristeza (Gaete, 2015).       

Por consiguiente, el principal propósito de esta etapa consiste en la 

exploración de la identidad. Mediante la interacción con la familia, amigos y 

entorno, se desarrollará un sentido coherente y sólido de quién es uno mismo. 

Alcanzar una identidad personal durante la adolescencia implica aceptarse 

física y emocionalmente, así como aceptar la propia personalidad, identidad 

sexual e ideales. 

Según Güemes et al. (2017), los adolescentes experimentan esta etapa 

de manera individual y que no es un proceso uniforme para todos. Los cambios 

que ocurren pueden tener ritmos de maduración diferentes, lo que significa que 

cada adolescente atraviesa el proceso a su propio ritmo y velocidad. Cada 

individuo tiene su propia trayectoria de desarrollo y puede enfrentar desafíos y 

logros en momentos distintos. Por lo que la familia representada principalmente 

por los padres debe reconocer y respetar estas diferencias. 

Por otro lado, Aguirre (2009) indicó tres etapas de la adolescencia, las 

mismas que son:   

Adolescencia temprana. Este periodo ocurre de los 10 a los 13 años y 

está marcado por el inicio de los cambios puberales. Además, el adolescente 

se centra en su comportamiento, su desarrollo corporal y su aspecto. Además, 

se observa el poco control de los impulsos y los cambios bruscos de humor, 

que pueden manifestarse de manera repentina, el deseo de tener su propio 

espacio y que la familia pase en ocasiones a un segundo plano frente a las 
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amistades, que se vuelven cada vez más esenciales para el adolescente para 

su bienestar y seguridad. El interés por las actividades familiares disminuye. 

Con frecuencia, los adolescentes se resisten a los confines del hogar. 

La adolescencia media. Ocurre entre los 14 y los 16 años y está 

marcada por una mayor separación familiar y una mayor interacción con los 

compañeros, lo que hace que las disputas familiares se acentúen. En términos 

de crecimiento psicológico, la imagen de uno mismo se desarrolla dependiendo 

de las opiniones de los demás, especialmente de las de sus compañeros. En 

ciertas circunstancias, el adolescente comienza a replegarse en su propio 

mundo y llega a comprender muchos de sus propios sentimientos, del mismo 

modo, los adolescentes también experimentan cambios en su entorno, lo cual 

contribuye al desarrollo de su capacidad empática hacia los demás. En este 

sentido, el grupo de pares desempeña un papel significativo y ejerce influencias 

tanto positivas como negativas. Positiva en cuanto a que ofrece inspiración en 

los estudios, el deporte y otras áreas; mala en cuanto a que puede llevar al 

desarrollo de hábitos arriesgados (Roberts et al., 2006). 

Adolescencia tardía. Comienza entre los 17 y los 19 años y es la última 

etapa en la que el joven adolescente gana autonomía e independencia. Aquí, 

la imagen de sí mismo ya no está determinada por los compañeros, sino que 

depende totalmente del propio adolescente. A medida que la identidad se hace 

más sólida. De manera similar, los intereses del adolescente también 

experimentan cambios, ya que se vuelve consciente de sus propias 

limitaciones. Comienza a tomar decisiones sobre su futuro, como elegir una 

carrera o vocación. En términos de crecimiento social, en el grupo de amigos 

comienza a perder relevancia y se inicia un proceso de reconciliación con la 
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familia. La aceptación de las modificaciones físicas, la imagen corporal y la 

identidad sexual también son visibles en este periodo (Pringle., et al). 

Según Piaget (1998) citado en Papalia y Duskin (2009), los adolescentes 

alcanzan el máximo grado de desarrollo cognitivo (procesos formales) cuando 

son capaces de generar un pensamiento abstracto. Esta maduración, que se 

produce en torno a los 11 años, proporciona a los niños formas nuevas y más 

adaptables de procesar la información. Ya no se limitan al presente, sino que 

también pueden comprender el pasado y el espacio lejano. 

Asimismo, Caballo (2007) señala que entre los 10 y los 20 años surgen distintos 

componentes del desarrollo, que se representan en cambios psicosociales 

significativos. Estos cambios fisiológicos ocurren alrededor de dos años antes 

del inicio de la pubertad, fase caracterizada por el desarrollo fisiológico que 

facilita la maduración de las actividades reproductivas y la aparición de los 

rasgos sexuales secundarios 

1.1.2 Salud mental en adolescentes y uso de redes: 

Las redes sociales (RS) son sistemas formados por personas u 

organizaciones, que están conectados mediante relaciones personales, como 

amistades, lazos familiares o intereses compartidos. De esta manera, todos 

formamos parte, de alguna manera, de una red social. En la sociedad actual, 

las RS en Internet (RSI) se presentan como plataformas que brindan la 

posibilidad a las personas de centrarse en temas de interés compartido, 

intercambiar contenido en diversos formatos de comunicación y entablar 

relaciones personales. Lo que distingue a las RS es su habilidad para facilitar 

la comunicación a través de la red global de Internet. (Fernández, 2013).  



17 
 

El uso de plataformas de RS como Instagram, Facebook, Twitter y 

YouTube es una tendencia actual en constante crecimiento. Por lo tanto, aún 

estamos en proceso de entender plenamente sus efectos y consecuencias en 

diversos grupos de personas. Se ha observado que el incremento del tiempo 

que las personas se dedican a las RS se relaciona con la separación del 

entorno real, lo que incide la posibilidad de tener trastornos mentales. (Primack 

et al., 2017). 

Las RS más conocidas ofrecen a sus usuarios una gran cantidad de 

ventajas y beneficios, pero pueden tener efectos perjudiciales para su salud 

(Gimeno, 2017).  

Muchas instituciones reconocidas como es el caso de la “Royal Society 

for Public Health” (RSPH) clasifica a Instagram y Snapchat como una influencia 

negativa para la salud mental, ya que estas plataformas se enfocan 

principalmente en la apariencia, Reformular: lo que puede provocar emociones 

de falta de satisfacción y nerviosismo. La única red evaluada con una 

calificación favorable es YouTube, la plataforma de vídeo de la enorme 

corporación Alphabet (Cramer, 2019). 

Cada vez, es más claro que la utilización excesiva de las RS perjudica 

la salud mental, es importante que se controle para que dichas redes se 

conviertan en algo favorable aprovechando sus ventajas referentes a la 

comunicación fluida y al conocimiento actualizado para la el desarrollo 

sostenido y adecuado sobre todo de los adolescentes y que contribuyan al 

bienestar de la juventud que es el sector que más las utiliza. Se debe promover, 

fomentar y aprovechar las bondades de las plataformas virtuales y evitar 

situaciones que lleven a complicar la salud física y mental (Salas, 2017). 
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 El contenido compartido y consumido por los usuarios en las RS tiene 

una influencia considerable en la salud mental. Se ha evidenciado que muchos 

medios y formas de publicación alimentan el ego, el estilo de vida materialista, 

el consumismo y la comparación social, lo cual ha propiciado el aumento de 

diversos trastornos mentales, como síntomas de depresión, ansiedad, 

afectando considerablemente la autoestima y la personalidad en general 

(Pantic, 2014 & Lira et al., 2017).  

La mala salud mental puede conducir a una serie de problemas siendo 

el más relevante al sueño deficiente y trastornos en la personalidad. Todos 

conocemos que el sueño tiene una importancia fundamental sobre todo en los 

niños, adolescentes y adultos porque es considerado el momento crítico para 

el desarrollo. La privación del sueño, persistente, está relacionada con los 

problemas de salud física y mental producido por elementos mal utilizados de 

la modernidad (Medina et al., 2015).    

Los principales aspectos que analizaron los expertos es sobre la imagen 

personal donde Según estadísticas, aproximadamente el 90% de los 

adolescentes expresan sentir insatisfacción con su cuerpo, siendo las niñas en 

particular quienes comparan su apariencia con lo que observan en las redes 

sociales y muchas de ellas ya están apostando por la cirugía plástica. Por todas 

estas razones, es necesario notificar a los usuarios cuando se revisa una 

imagen, recibir notificaciones sobre el uso excesivo de las RS y contribuir a 

reconocer a los usuarios que puedan estar experimentando dificultades de 

salud mental (Gimeno, 2017). 
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1.1.3 Vulnerabilidad del adolescente al grooming 

       El proceso de grooming en línea se desarrolla de manera gradual y 

compleja, compuesto por una serie de etapas que incluyen el engaño, conexión 

emocional con el menor, el aumento gradual de la sexualización en las 

conversaciones, el empleo de obsequios y la exposición a comportamientos 

agresivos de manera evidente (De Santisteban, 2018). En este sentido, el 

grooming en línea puede iniciar con la suplantación de identidad por parte de 

un adulto. Casi en todos los casos, el adulto puede fingir ser una persona más 

joven utilizando perfiles y fotos falsas, adoptando intereses y lenguaje propios 

de los menores. Así mismo puede pretender ser un personaje relevante que 

ofrece a las menores oportunidades de trabajo, participación en programas de 

televisión o la posibilidad de conocer a personas famosas, entre otras cosas. 

En algunas situaciones, el adulto oculta sus verdaderas intenciones. Sin 

embargo, el menor puede estar consciente y conocer edad del adulto y de sus 

intenciones. 

Conocer los peligros latentes es un factor fundamental para proteger 

nuestro día a día, la falta de información hará a los adolescentes más 

susceptibles a situaciones que puedan perjudicarles, pudiendo verse envueltos 

en un escenario que ni ellos ni nadie provocó, ni nunca se les ocurrió como 

posibilidad. 

Los padres y educadores cumplen un rol crucial en la formación de sus 

hijos. Es fundamental que les enseñen a diferenciar entre el entorno virtual y el 

mundo real, brindándoles las herramientas necesarias para reconocer a sus 

amigos y comprender los riesgos asociados con compartir información personal 



20 
 

en Internet, redes sociales, plataformas de juegos, canales de transmisión en 

vivo y servicios de mensajería instantánea (Echeburúa & De Corral, 2010).  

Comenzar a educar a los adolescentes acompañado de un trabajo 

preventivo permanente, permitiendo que los menores se sientan libres para 

aprender, explorar y vivir sus experiencias a través de ellos, incluso sin caer en 

la sobreprotección, velando por el bienestar del adolescente bajo una 

supervisión activa y pasiva (Hospital Sant Joan de Déu (HSDJ), 2015). 

El ciberacoso tiene un impacto más perjudicial que el acoso tradicional, 

si bien ambas formas son consideradas como violencia. Especialmente en el 

caso de las víctimas adolescentes, este tipo de comportamiento genera una 

sensación de impotencia, vergüenza, degradación de las conexiones 

interpersonales como consecuencia de los cotilleos y rechazo debido al acoso 

(Avellanosa, 2008). 

1.1.4 Factores de protección contra el grooming 

El grooming por Internet es un nuevo tipo de abuso infantil cometido 

contra los jóvenes. El grooming es cualquier comportamiento destinado a 

socavar ética y mentalmente a una persona para lograr su control emocional. 

A menudo se produce utilizando sistemas de chat y mensajería instantánea 

para recopilar fotografías eróticas y extorsionar a la víctima, imposibilitando que 

pueda escapar o defenderse. 

Existen recomendaciones que se puede enseñar a los adolescentes 

para evitar el grooming y construir la mayor protección posible cuidando la 

privacidad en las RS y en su vida cotidiana. Instituciones como Acción Contra 

la Pornografía Infantil (ACPI) (2002), HSDJ (2015) & Fondo de Naciones Unidas 
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para la Infancia (UNICEF) (2014), sugieren un conjunto de actividades 

preventivas que los padres puedan transmitir a sus hijos:  

      Mostrar a los adolescentes cómo utilizar las RS con seguridad, 

insistiendo en la importancia de no introducir ninguna información personal que 

pueda revelar la ubicación exacta o los lugares habituales de reunión con sus 

amigos, como parques públicos, centros de ocio o lugares abiertos como 

privados en los que podrían ser descubiertos por personas desconocidas. 

No aceptar invitaciones de personas que desconocidas para que se unan 

a tus redes sociales. Aunque la foto de la persona que pide unirse parezca ser 

un amigo, un conocido o alguien que conoces, nunca se sabe quién está detrás 

de estas cuentas "desconocidas". 

      Utilizar contraseñas seguras, no utilizar la misma contraseña en varios 

dispositivos y no intercambiarlas por ningún motivo.  

      Concientizar a los adolescentes de que la información personal pública 

puede llegar a manos de extraños con intenciones maliciosas. Por ello, es 

imprescindible privatizar las redes sociales. 

      Evitar utilizar nombres completos e información personal en la 

correspondencia electrónica. No utilizar el nombre completo del usuario. 

Al publicar una imagen en Internet, asegurar de que carezca de cualquier 

contexto u preferencia sexual. Es importante tener en cuenta que, al crear un 

perfil en una RS, generalmente se solicita que aceptes la política de privacidad 

de la plataforma, por lo que, todo el contenido que se suba pertenece a la red 

y se deja de ser el propietario de ese contenido desde el momento en que lo 

publicas. Esto subraya la importancia de ser consciente de las reglas y 
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restricciones establecidas por la red social para mantener un ambiente 

respetuoso y seguro en línea. 

      Educar al niño y adolescente capaz de tomar una decisión cuando acepta 

su amistad para personas desconocidas en su entorno y evitar la aceptación 

de invitaciones extranjeras para juegos, textos, redes especiales, etc. Es muy 

importante comprender el micro y fomentar la privacidad y cómo establecer los 

estándares de uso y configuración en las herramientas web para proteger a 

nuestros hijos.  

       Informar a las menores sobre noticias difundidas en los medios de 

comunicación sobre casos de grooming o redes de preparación ayuda a 

destacar que estas situaciones ocurren a diario y pueden afectar a cualquier 

persona. El niño debe comprender que los peligros de este tipo son latentes 

porque puede ser así en su tiempo, y modificar las normas de hábitos y su 

propia seguridad. Para llevar todo el proceso de acceso, te amo mal y acoso.  

Sin embargo, esta educación no debe dirigirse únicamente al niño, sino que los 

propios padres deben asumir un papel activo y comprometido para garantizar 

la seguridad de sus hijos. 

1.1.5 Aproximaciones conceptuales al grooming: 

Según la investigación de Whittle et al. (2013), el grooming en menores 

ocurre cuando un adulto intenta o manipula a un menor para obtener algún 

elemento sexual, como fotos, videos, o establecer una relación sexual en 

persona con el menor. Por lo tanto, el grooming en línea es una forma de abuso 

sexual hacia los menores. El estudio resalta que el individuo adulto implicado 

puede ser alguien que el menor ha conocido en línea o una persona familiar 
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dentro del entorno del menor, que utiliza los medios de comunicación para 

perpetrar dicho acto abusivo. 

El autor subraya la importancia de estar alerta y Implementar acciones 

para resguardar a los niños en su interacción en línea, ya que los perpetradores 

pueden estar en cualquier lugar, incluso en su entorno más cercano. 

No existe una definición universal de grooming, y su uso ha sido criticado 

por enfatizar una determinada forma de interacción sexual con los jóvenes. Sin 

embargo, en general, el grooming se refiere a los medios a través de los cuales 

los delincuentes sexuales ejecutan una acción de confianza con un joven (Hoff 

y Koops, 2011). Por lo tanto, el grooming es un proceso de preparación a un 

niño o adolescente para el abuso. Sus propósitos se centran en tener 

acercamiento a la persona, la provisión de necesidades y la evitación de la 

revelación a través del secreto. Esta técnica ayuda a reforzar el 

comportamiento abusivo del abusador, ya que se puede emplear para excusar 

o negar su conducta. 

El primer paso en la conducta de captación es que el abusador 

seleccione un ambiente atractivo para el niño o adolescente, como salas de 

chat, redes sociales y otros (Choo, 2009). Esto podría compararse con los 

lugares donde los niños se congregan físicamente, como las escuelas, los 

parques y los centros comerciales, así como de esparcimiento y recreación no 

obstante, la actividad comienza realmente cuando ciberacosador elige a su 

víctima. En general, los delincuentes buscan a las víctimas más débiles, 

especialmente a las que pueden ser vulnerables debido a malentendidos 

sociales o familiares. 
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Una vez elegido el joven objetivo, se acerca a él aparentando que le 

atrae y convenciéndole de que tienen intereses similares o de que simpatiza 

con su posición. En otras palabras, le muestra una atención especial para 

hacerle sentir especial y se gana poco a poco su confianza. Como resultado, 

puede convencer al niño de que revele información sensible, como conectarse 

a la cámara web y posar semidesnudo, o enviarle por correo electrónico fotos 

comprometedoras. Esta información proporciona al agresor la capacidad de 

seguir acosando al menor, ya sea manipulándolo o amenazándolo con divulgar 

la información recopilada a través de las RS (Pereda et al., 2012).  

En este sentido, Internet ha facilitado el proceso desde un aspecto 

territorial, en cuanto a la velocidad de los contactos, y en cuanto a la cantidad 

de posibles víctimas.  

 En primer lugar, es fundamental reconocer que el agresor tiene la 

capacidad de acceso a sus posibles víctimas y realizar un análisis de perfiles 

para identificar a aquellos que son más vulnerables. En segundo lugar, se 

observa un aumento en la cantidad de individuos involucrados en el abuso 

sexual como resultado de la capacidad de Internet para distorsionar la 

sensación de peligro de ser detectado, sin embargo, también hay que librarse 

del aislamiento social. El ciberacoso es el resultado de los deseos sexuales de 

alguien, de problemas psicológicos provocados por la necesidad de evitar la 

soledad, de las dificultades para establecer relaciones estrechas o de una baja 

autoestima, pero se asusta de las consecuencias de sus actos (Miró, 2012). 

En el grooming se pueden distinguir distintas fases durante el proceso 

de acoso: 
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      En la fase de contacto, intentan conocer los intereses o preferencias de 

la víctima para establecer una relación cordial. Una vez que se ha creado un 

clima de confianza, la conexión suele pasar a lugares privados como WhatsApp 

o cualquier otro sistema de mensajería. Cuando la conexión virtual se solidifica, 

se intenta recabar información personal (dirección, escuela, lugares 

frecuentados, etc.), que a menudo se ofrece sin saber que la persona puede no 

ser quien dice ser.  

       Mejía (2014), señala que la emisión de cualquier contenido sexual 

mediante las RS, con o sin autorización, es visto como un indicador extremo de 

satisfacción o de lograr la aceptación del grupo, es lo significa el término 

"sexting" (p. 217). 

       Mercado et al. (2016), indica que este término se define como el 

intercambio de mensajes en un chat privado (inbox) utilizando cualquier medio 

electrónico, que contiene contenido sexual en todas sus formas, ya sea con un 

lenguaje de las propias creaciones del autor o imágenes que se consideren que 

muestran desnudez o semidesnudez” (p. 14). Se da en dos fases:  

a) Fase de amistad El acosador comienza a confiar en los niños, a los que 

hace sentir especiales mediante diversas técnicas, con la intención de 

establecer confianza. 

b) Fase de abuso. Se realizan peticiones de carácter sexual (envío de fotos, 

chats explícitos) y se pueden intentar encuentros cara a cara. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España (MIETE) (2017) 

establece que en el grooming se desarrolla una secuencia de pasos en los que 

el adulto gana la confianza del menor para luego abusar de él: 
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a) Contacto y aproximación: el acosador establece comunicación con el 

menor a través de diversos servicios, como mensajería, chat o RS, a 

menudo haciéndose pasar por otro de la misma edad con características 

físicas que pueden resultar atractivas para la víctima, Incluso puede 

enviar fotografías de otro joven que ha localizado en Internet haciéndose 

pasar por dicha persona. La idea es ganarse poco a poco su confianza. 

b) Sexo virtual: una vez establecida la relación, el acosador puede 

conseguir que el joven le regale una instantánea comprometedora, como 

posar desnudo o parcialmente desnudo. 

c) Ciberacoso: el acosador amenaza con compartir cualquiera de estas 

fotos o vídeos, incluidas las conversaciones que el niño considere 

comprometedoras a través de diversos canales (redes sociales, sitios 

web para compartir vídeos, etc.) y/o enviarlos a los amigos cercanos del 

niño si llegan a su poder si éste no accede a sus exigencias, es decir, 

empieza el acosador el proceso de chantaje. 

d) Abuso y agresión sexual: el joven accede a las peticiones del acosador 

y puede llegar a tener contacto físico y sexo en respuesta a las 

amenazas del acosador. 

1.1.6 Perfil del abusador y maltratos en el grooming 

En cuanto al perfil del abusador y activador del grooming 

necesariamente su conducta implica un comportamiento parafílico en contextos 

de RS (Whittle et al., 2015). 

LLad (2015), indica que los abusadores del grooming han descubierto a 

través de las RS una forma de localizar a una serie de jóvenes y captarlos más 

rápidamente. En muchos casos, son miembros de redes de pedofilia y son muy 
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competentes para influir y comunicarse con los jóvenes. Carecen tanto de 

inteligencia como de pena. Son individuos deshonestos que construyen 

identidades falsas y engañan a los demás. 

Según Silva (2017), los peligros latentes y constantes a los que están 

expuestos los adolescentes exigen una vigilancia y control cercado de los 

padres. Estos temas no son una pérdida de tiempo. Se ponen en contacto con 

el joven, se ganan su confianza y quieren imágenes o vídeos rápidamente. 

Utilizan el cuento del casting de un programa de televisión. Luego, exigen 

dinero o encuentros sexuales con estos archivos. Todas las RS que permiten 

compartir archivos, chats de vídeo o acceder a habitaciones secretas suponen 

un riesgo para los menores. Facebook y WhatsApp son las plataformas más 

utilizadas por los pederastas. Pero en general debe mostrarse alerta a toda 

plataforma virtual expuesta a menores y ello compromete a todas las 

organizaciones y no solamente a la familia.  

Para Echeburúa y De Corral (2010), existen diversos tipos de maltrato 

implícitos en el grooming: 

a) Abuso sexual: Es cualquier acción cometida sobre un niño o joven para 

el disfrute sexual del agresor. La penetración en cualquiera de sus 

formas, los tocamientos, que son contactos genitales, y las acciones no 

necesariamente físicas, como el exhibir de las partes íntimas del agresor, 

la exhibición de material pornográfico o el obligar a un niño a participar 

en un acto sexual o en la producción de material sexualmente explícito, 

se consideran formas de abuso sexual. El abuso sexual según algunas 

normas vigentes de muchos países no incluye el juego sexual, que se 

produce cuando niños de edades comparables se miran o se tocan la 
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zona genital mutuamente sin coacción. Las directrices para diagnosticar 

el abuso sexual relacionado con el juego pueden variar según las normas 

de cada Estado. 

b) Abuso emocional:  es la imposición intencionada de angustia emocional 

por medio de palabras o actos. Los tipos específicos de maltrato infantil 

incluyen corregir a un niño mediante el uso de voces elevadas o chillidos, 

degradar sus talentos y logros, asustar y atemorizar a un niño con 

amenazas, y explotar o corromper a un joven apoyando actividades 

desviadas o delictivas. El maltrato emocional también puede producirse 

cuando faltan o se retrasan las palabras o los actos, lo cual es 

esencialmente negligencia emocional (un ejemplo sería el acto de no 

prestar la debida atención o no alejarlos de la interacción con otros niños 

o adultos cuando se percibe situaciones anómalas que pueden 

comprometer la salud mental). 

1.1.7 Habilidades Sociales (HHSS) 

Según Roca (2014), las HHSS se describen como un conjunto de 

capacidades tanto mentales como emocionales que trabajan juntas para 

desarrollar conexiones sociales en la comunidad, con el objetivo de mejorar el 

bienestar general. Según Díaz y Huamán (2016), fomentan la aptitud de la 

persona para darse cuenta de los estímulos que provocan los demás para 

interactuar con éxito. En otras palabras, son acciones que direccionan a la 

persona crecer en un entorno individual o interpersonal dando a conocer 

adecuadamente sus emociones, actitudes, deseos, opiniones, así como 

defendiendo sus derechos. En general, permiten resolver las dificultades 
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presentes y mitigar los problemas que se presenten respetando a los demás 

(Caballo, 2007). 

Del mismo modo, son consideradas como un cúmulo de competencias 

y talentos interpersonales que ayudan la interrelación con los demás mientras 

expresamos nuestros sentimientos y necesidades sin sentirnos estresados, 

ansiosos u otras emociones desagradables (Dongil & Cano, 2014). 

Sin embargo, Roca (2014) indica que las HHSS son "una combinación 

de comportamientos, ideas y emociones observables que apoyan el desarrollo 

del respeto entre individuos y el mantenimiento de relaciones interpersonales 

satisfactorias" (p.25). 

No es fácil definir las HHSS, ya que son una noción compleja con 

ramificaciones en varios ámbitos y conexiones con otras ideas. Literalmente se 

utilizan diferentes términos para referirse a los intercambios sociales y a las 

conductas de intercambio social, así como a las HHSS (Lacunza & Contini, 

2011). 

Las HHSS se dividen en seis grandes grupos (Díaz & Huamán, 2016):  

Grupo 1: Las HHSS tempranas se refieren a las capacidades sociales 

esenciales para interactuar con otras personas, poseer habilidades de 

comunicación efectivas, establecer relaciones interpersonales adecuadas y 

otras habilidades similares. 

Grupo 2: HHSS avanzadas, se refiere a un grado avanzado de 

compromiso que el individuo construye con los demás, es decir, implica que el 

individuo interactúe, proporcione instrucciones o disposiciones particulares y 

las siga, se disculpe e influya o convenza a los demás. 
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Grupo 3: Competencias referidas a los sentimientos, el individuo 

comprende sus propias emociones, así como los sentimientos de los demás, 

muestra amor y compensa sus propias deficiencias. 

Grupo 4: Competencias distintas de la agresividad, como el autocontrol, 

velar por los derechos individuales, responder al humor y prevenir disputas con 

otras personas. 

Grupo 5: Habilidades de afrontamiento del estrés, la persona evalúa y 

explora posibilidades para mejorar en casos críticos, afronta situaciones 

difíciles, resuelve conversaciones conflictivas y afronta escenarios de presión 

grupal. 

Grupo 6: Habilidades de planificación La persona tiene habilidades para 

la toma de decisiones precisas, formula, desarrolla y consigue objetivos 

propuestos, se centra en un trabajo o alguna actividad y soluciona asuntos en 

función de su grado de prioridad. 

Gismero (2000) indica que la conducta socialmente hábil se compone de 

reacciones verbales y no verbales que son muy beneficiosas para el individuo 

mientras interactúa con los demás, lo que conlleva un auto refuerzo 

aumentando la posibilidad de obtener gran satisfacción personal. 

Según Caballo (2007), “la conducta socialmente hábil se define como 

comportamientos que se manifiestan dentro de un entorno social donde se 

pueden expresar deseos, necesidades, opiniones, emociones, derechos, 

actitudes y perspectivas de manera adecuada, mostrando respeto hacia los 

demás” (p.6). 

Es relevante destacar que las HHSS tienen una influencia considerable 

en el aprendizaje de las personas y en su capacidad para autorregular su 
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comportamiento. Su desarrollo adecuado puede facilitar el proceso de obtener 

información o aprender algo nuevo, mejorar la capacidad de concentración y 

propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado y proactivo. Además, el 

dominio de la autorregulación del comportamiento ayuda a las personas a 

controlar sus impulsos, regular sus emociones y adaptarse adecuadamente a 

diferentes situaciones sociales. Estas habilidades son muy importantes tanto 

en el aspecto educativo como en el desarrollo personal potenciando a la 

autoestima en el momento de adoptar el rol desde una edad temprana, lo que 

sugiere su importancia en el entorno familiar, social y escolar (Lacunza & 

Contini, 2011). 

Según Caballo (2007), las HHSS están conformados por tres 

componentes principales: 

a) Componente Conductual. Estas incluyen tanto elementos no verbales 

como vocales. En cuanto a las señales no verbales, están los gestos, las 

expresiones faciales, la orientación, la apariencia personal, la reacción 

ante estímulos externos, entre otros. En los verbales: indagación, 

refuerzo verbal, formalidad, generalidad, claridad, presentación de 

opciones e inicio de un discurso. 

b) Componente cognitivo. Son aspectos del entorno y del ambiente de las 

personas que impactan en sus ideas, emociones y comportamientos 

(Bocanegra & Silva, 2018). Incluyen las habilidades cognitivas, los 

métodos de identificación y las construcciones personales. 

c) Componente fisiológico. Estos factores abarcan la actividad 

electromiográfica, el flujo sanguíneo, la presión arterial, la frecuencia 

respiratoria, la frecuencia cardíaca y las respuestas electrodermales. 
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Las HHSS dependen de algunas características clave, según Delgado 

et al. (2016), como: 

      Un método para entender cómo gestionar circunstancias complejas a 

través de la conversación, la comunicación enérgica, etcétera. 

      La evaluación continua de las cualidades excelentes de una persona. 

      Fomentar el crecimiento del pensamiento creativo que permita el 

desarrollo de soluciones alternativas a una situación concreta. 

     Crear escenarios propicios para el desarrollo de HHSS en una amplia 

gama de situaciones fundamentales. 

          Gismero (2000) dentro de la escala de HHSS considera seis subescalas, 

las mismas que son: 

a) Autoexpresión en situaciones sociales. Cuando se muestra la habilidad 

de articularse en situaciones sociales, como reuniones de todo tipo, 

entrevistas de trabajo, etc., de forma natural y paciente. 

b) Protección de los propios derechos del consumidor. Cuando se 

muestran acciones agresivas frente a extraños, es necesario la 

protección de los propios derechos, como impedir que se espere en un 

banco u otra cola, devolver un producto defectuoso, o contestar de mala 

manera un consejo o información desagradable, etc. 

c) Muestra de rabia o descontento. Esta subescala mide la manera en que 

un individuo expresa su malestar o emociones desagradables creadas 

por un escenario para evitar la confrontación. 

d) Rechazo y finalización de contactos. Muy pocos individuos poseen este 

talento, que consiste en poner fin a cualquier contacto que no les guste 
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continuar y negarse a donar nada cuando no lo desean. En este caso, 

es fundamental decir "no" a otros individuos. 

e) Solicitud de servicios. Implica hacer solicitudes a amigos, familiares u 

otras personas para obtener algo que se desea, como pedir prestado o 

solicitar un favor, pedir un cambio de una prenda en una tienda o pedir 

un plato diferente en un restaurante, etc. 

f) Participar en encuentros constructivos con individuos de diferente sexo. 

Se refiere a la capacidad de comunicarse con el sexo opuesto iniciando 

un diálogo, solicitando una cita, haciendo un cumplido, teniendo la 

capacidad de la empatía, etcétera. 

1.2 Evidencias empíricas: 

1.2.1 Antecedentes nacionales   

Fernández y Pérez (2020), desarrollaron un trabajo investigativo 

titulado “Grooming y Desinformación en Estudiantes de Secundaria del 

Centro Educativo Grupo Científico del Distrito de Independencia, Lima 2019”, 

donde el objetivo general fue comprobar qué relación tienen la falta de 

información y el grooming entre los estudiantes. Investigación aplicada con 

diseño documental, de campo y experimental, la muestra lo conformaron 106 

estudiantes, para el acopia de información utilizaron la encuesta mediante 

un cuestionario. Los resultados precisaron que más del 90% de los 

estudiantes desconocen el significado del grooming. Por lo tanto, se puede 

concluir que la desinformación es muy alta y se puede afirmar que solo tres 

estudiantes de la muestra dijeron que saben qué es el grooming y cómo 

funciona. Se desarrolló y se entregó la Guía Anti-Grooming, cuya finalidad 

fue la información y que los menores tomen conciencia sobre el problema 
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que poco a poco se está generalizando en poblaciones de estudiantes más 

vulnerables que son miembros de familias no funcionales.  

Marquina (2020), desarrolló la investigación titulada “Ciberacoso a 

niños y adolescentes (grooming)”. El propósito fue adquirir conocimiento 

acerca del fenómeno, reconocer patrones y potenciales áreas de 

investigación futura, además de tener en cuenta las teorías relacionadas con 

el abuso sexual infantil y los comportamientos de individuos en línea. 

Investigación de tipo bibliográfica teniendo como muestra 15 estudios 

nacionales e internacionales, el instrumento de acopio de información fueron 

fichas bibliográficas sobre el tema;  teniendo como resultado de este análisis, 

que a pesar que este tema, no ha sido ampliamente explorado, quizás 

debido a la ausencia de una sistematización conceptual y operativa del tema, 

así como a la accesibilidad de la información y al carácter interdisciplinario 

de la cuestión, que ahora es popular debido a sus implicaciones 

tecnológicas. La atención hacia los recursos de Internet y su posible 

influencia en la conducta agresiva entre niños y adolescentes ha sido 

limitada. El estudio subraya la escasez de investigaciones acerca de la 

capacitación en línea de los jóvenes y hace hincapié en la urgencia de llevar 

a cabo más investigaciones en este ámbito. Esto indica la importancia de 

desarrollar políticas e iniciativas que aborden los riesgos de las RS y 

proporcionen las herramientas necesarias para comprender y distinguir entre 

las ventajas y desventajas de Internet.  

Osorio y Zamudio (2019), en su investigación titulada “Sexting y 

Victimización por Grooming en los Adolescentes de Lima Metropolitana” El 

propósito fue examinar la asociación entre el sexting y la victimización por 
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grooming en adolescentes. Esta estrategia de estudio fue no experimental, 

fundamentalmente correlacional y cuantitativa. La muestra estuvo 

conformada por 384 sujetos cuya edad estaba comprendida entre 12 y 18 

años de tres instituciones educativas distintas, se utilizaron dos encuestas 

con sus respectivos cuestionarios denominados ECS e INGROOM, que 

fueron fundamentales para recolección de información. Los autores 

concluyen que existe relación entre las dos variables de estudio, cuyo 

coeficiente fue moderadamente positivo de 0.674 y una significación cuyo 

valor es 0.00 que está por debajo de 0.05. 

Ikemiyashiro (2017), en su estudio investigativo titulado “Uso de las 

redes sociales virtuales y habilidades sociales en adolescentes y jóvenes 

adultos”, el propósito del estudio fue analizar la conexión entre el uso de RS 

en línea y las HHSS. Investigación correlacional utilizando un diseño 

transversal. La muestra lo constituyeron 322 entre adolescentes y jóvenes 

adultos que tenían entre 15 a 30 años; los instrumentos empleados fueron 

el “Test de Adicción a las RS” y la “Escala de HHSS”. Los resultados 

revelaron una asociación inversa y negativa entre el uso de RS en línea y 

las HHSS, lo que indica que las HHSS es inversamente proporcional a las 

RS, es decir a menor uso de RS existirá HHSS adecuadas. 

1.2.2 Antecedentes internacionales  

Resset (2020) realizó una investigación titulada “Grooming online, 

sexting y problemas emocionales en adolescentes argentinos”, el propósito 

del estudio fue evaluar el grooming en línea y determinar los factores 

predictivos de esta conducta.  La muestra lo conformaron de 727 

adolescentes entre 12 y 16 años. Como instrumento se emplearon dos 
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cuestionarios, uno para determinar el género, edad, curso que asistía, entre 

otros y otro de interacción sexual a menores online por parte de adultos. Los 

resultados indicaron que un 20% de casos de grooming, un 17% recibe 

solicitudes de adultos y un 12% interactúa con adultos. Los hombres 

experimentan más que las conductas de autocuidado de las mujeres, aunque 

algo distantes, e interacciones. Además, a medida que los adolescentes 

envejecen, el aseo personal, las necesidades y las interacciones aumentan 

de forma lineal. Se encontró que se esperaba una variación del 23% en el 

acicalamiento, del 22% en las solicitudes y del 23% en las interacciones, 

siendo la edad, la depresión y el género predictores importantes. Por lo tanto, 

este problema representa una proporción preocupante entre la población 

mencionada.  

Borrero (2019) en su tesis titulada “Adicción a la red social facebook, 

y su influencia en el desarrollo de las habilidades sociales, en estudiantes de 

primer a tercer año de bachillerato, del Colegio Nacional Andrés Bello”. 

Investigación de tipo correlacional de enfoque cuantitativo, cuyo objetivo fue 

investigar la asociación entre las variables investigadas.  Se evaluó a un 

grupo de 252 estudiantes con dos cuestionarios: la “Escala de Adicción a las 

RSE y una “Lista de Chequeo de HHSSE. Como resultado se tiene que 

existe una conexión inversa y significativa entre ambas variables, lo que 

indica que la adicción a las RS tiene un impacto negativo en la capacidad de 

expresar emociones e interactuar con los demás. Además, se determinó que 

el 52% de los sujetos investigados mostraba altos niveles de adicción a las 

RS, mientras que el 46% presentaba bajos niveles de habilidades sociales. 
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Torres (2017) realizó la investigación “Comunicación Familiar 

y Grooming en los Adolescentes de los Segundos de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Picaihua del Canton Ambato”, el propósito de este estudio 

fue identificar si el nivel de comunicación familiar influye en el surgimiento 

del grooming, ya que este fenómeno social se está volviendo gradualmente 

más prevalente en las instituciones educativas, causando cambios en la vida 

con consecuencias negativas para las víctimas y sus familias. Tipo de 

investigación no experimental, de campo y socio-crítico, se utilizaron 

métodos cuantitativos para determinar, mediante la aplicación a 49 

estudiantes de encuestas basadas en un cuestionario, para evaluar la 

prevalencia y la susceptibilidad de los estudiantes que utilizan con frecuencia 

las RS y determinar con certeza si han sido, son o pueden ser víctimas de 

grooming. Como conclusión se ha identificado que el modelo social es el 

paradigma básico para realizar investigaciones porque los estudiantes y sus 

familias son los artífices e innovadores para cambiar su realidad actual de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes y potenciar la confianza de 

padres e hijos, dándose a conocer unos a otros y a los demás sobre sus 

actividades en el mundo virtual y de esta manera controlar las actividades de 

los menores sobre todo sus comunicaciones que realizan en los medios de 

comunicación utilizando las RS 

Ramírez (2018) en su investigación “Grooming e inteligencia 

emocional en estudiantes de la preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP”, 

la muestra lo constituyeron 200 alumnos con la finalidad de conocer hábitos 

de aseo y si se correlacionan con habilidades de inteligencia emocional, 

como factor protector frente a este hipotético hecho. El uso de varias 
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herramientas para medir estos comportamientos y el factor de inteligencia 

emocional, que identificó al menos 2 y un máximo de 17 comportamientos 

riesgosos, indica la alta posibilidad de ser víctima de hábitos de limpieza, 

ponderando cuán importante es conocer este método, aunque sea a nivel 

hipotético o si su impacto puede alcanzar una escala más realista, cuál es la 

influencia del grooming, qué factores es su principal componente y qué se 

está haciendo al respecto en el cibercrimen en el país. Los resultados indican 

que los menores permanentemente están en riesgo y que las autoridades en 

general no hacen nada para desterrar este mal social y que los adolescentes 

no manejan adecuadamente su inteligencia emocional sobre todo las 

relaciones interpersonales, puesto los que son víctimas del grooming 

generalmente tienen una personalidad introvertida y no tienen competencias 

que caracterizan a sus habilidades sociales.  

López (2021), en su estudio titulado: estrategia psicoeducativa de 

prevención al riesgo del uso de redes sociales en estudiantes. El objetivo de 

este estudio fue identificar las señales de riesgo asociadas al uso de redes 

sociales en estudiantes. Esta investigación se basó en un enfoque 

cuantitativo con un diseño descriptivo-explicativo, de carácter no 

experimental y transversal. Se aplicó el “Test de Uso Social Juvenil (IAT) de 

Kimberly-Clark” a una muestra de 34 estudiantes como método de 

investigación científica. Los resultados obtenidos revelaron que un alto 

porcentaje de las cuestiones evaluadas se encontraban fuera del rango 

considerado normal, lo que planteó preocupaciones significativas. Es 

importante destacar que un grupo de estudiantes demostró un uso moderado 

y controlado de las redes sociales. Sin embargo, los porcentajes sugirieron 
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la presencia de indicadores de riesgo relacionados con el abuso de las RS. 

En resumen, se concluyó que, dada la existencia de riesgos asociados al 

uso de las RS, los estudiantes se encuentran en un nivel de riesgo leve a 

moderado, lo que podría requerir intervenciones de entrenamiento 

psicológico para prevenir problemas más graves o poco comunes de 

preocupación moderada o grave en el futuro. 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Descripción de la realidad problemática. 

El grooming o ciberacoso es una estrategia de "persuasión" utilizada 

para satisfacer las fantasías de un agresor sexual, también conocido como 

ciberacosador o groomer, que lleva a cabo esta conducta en línea o fuera de 

ella. En la actualidad, el grooming está definida como una estrategia de 

"persuasión" utilizada para satisfacer las fantasías de un agresor sexual 

(Espinoza, 2022). Este fenómeno implica la presencia de un comportamiento 

agresivo intencional y repetitivo, que ocurre entre una persona que actúa 

como perpetrador y otra que actúa como víctima, y en el cual existe una 

disparidad de poder y que tienen lugar a través de plataformas electrónicas 

y tecnológicas (Kowalski et al., 2014). 

El ciberacoso puede llevarse a cabo en diversos contextos y por 

diversos medios para lograr un mismo objetivo: el abuso cibersexual de 

menores de edad. Asimismo, el grooming ha sido descrito como un "delito 

de acoso sexual a través del uso de medios audiovisuales informáticos, 

descrito en el Art.  5° de la Ley N° 30096" dentro del ordenamiento jurídico 

peruano (Valdera, 2018, p. 16). Dada la dificultad en el reconocimiento del 
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delito, se debe subrayar que este artículo no es pertinente ni útil para el 

sistema de justicia penal ni para el sistema jurídico. 

Las víctimas del grooming suelen ser adolescentes de entre 11 y 16 

años. Los adolescentes son las víctimas más comunes de la 

ciberdelincuencia sexual debido a su uso activo de las redes sociales y en 

línea. Las mujeres en la edad de la adolescencia son el objetivo más común 

debido a su temprana madurez, a la falta de atención de los padres debido 

al empleo u otros trabajos, y al gran acceso a la víctima debido a su condición 

de vulnerabilidad relacionada con la edad (Tang et al., 2015). 

El perfil de los delincuentes sexuales juveniles no es muy fácil de 

precisar, ya que es un grupo heterogéneo, además el grooming varía mucho 

en cuanto a estilo, duración y gravedad, según la personalidad y el 

comportamiento del delincuente (Whittle et al., 2015). No existe un solo tipo 

de ciberacosador sexual, según Webster et al. (2012) se identifican hasta 

tres tipos de groomers: unos vinculados a la búsqueda de intimidad; otros 

ligados a la búsqueda de adaptación; y finalmente se tiene ciberacoso 

hipersexual el mismo que se distingue por su intención de ofender, engañar 

y transmitir fotografías obscenas a sus víctimas para conocerlos 

personalmente. Estos subgrupos se denominan acosadores cibersexuales 

por contacto y por fantasía sexual, respectivamente. Estas personas están 

motivadas por el sexting o el cibersexo, pero no quieren conocer a la víctima 

personalmente. 

La cantidad de tiempo que un groomer está en línea para encontrar a 

su víctima, comunicarse con ella y abordarla varía significativamente, ya que 

puede implicar una amplia preparación (Mc Alinden, 2006). En un estudio 
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investigativo, de 129 delitos sexuales en línea contra adolescentes, se 

determinó que el 64% de los delincuentes de cibersexo mantuvieron 

correspondencia con su víctima durante más de un mes. A partir de una 

muestra de 51 delincuentes sexuales en línea, Briggs et al. (2011) 

descubrieron que el 70 por ciento mantenía correspondencia durante menos 

de una semana y el 40 por ciento necesitaba menos de 24 horas para 

organizar un encuentro físico con la víctima. Este hecho se debe muchas 

veces, a la ausencia de comunicación familiar y porque no existe un control 

respecto al grupo social que tienen, existiendo una serie de 

recomendaciones para controlar las conversaciones en línea, los padres en 

muchos casos no dan la importancia y en otros por el poco tiempo que 

disponen en la formación de sus hijos que debe ser el aspecto más 

importante en toda familia funcional y responsable 

De acuerdo a la experiencia laboral en las instituciones educativas se 

observa que los adolescentes presentan dificultades sociales, tales como: 

no evidenciar habilidades sociales con sus compañeros, ausencia de 

habilidades comunicativas, defender sus derechos, demostrar molestia o 

algún tipo de emoción, ser reacios a recibir consejos, etc., generando 

situaciones complejas a nivel escolar, personal y familiar, afectando 

significativamente el desarrollo afectivo. 

Asimismo, se percibe una adición a las redes sociales, inclusive 

algunos estudiantes ponen contraseñas a sus equipos tecnológicos para que 

ni los docentes, amigos y padres puedan ver y verificar la adecuada 

utilización de lo que el mundo digital nos ofrece. 
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Según Sosa y Salas (2020) en un trabajo investigativo se determinó, 

por un lado, la presencia de puntajes relativamente bajos en las HHSS, 

además, se destaca que las puntuaciones más bajas corresponden a las 

subescalas relacionadas con las habilidades emocionales y las habilidades 

de amistad, especialmente en estudiantes que presentan adicción a las RS. 

Precisamente el presente estudio que aborda en forma profunda la 

problemática descrita, se justifica porque resultó necesario conocer el estado 

o comportamiento real del grooming y las HHSS, así como el grado de 

relación o dependencia que existe entre estas variables y dar las 

recomendaciones pertinentes a todos los actores educativos para minimizar 

el grooming y de esta manera los estudiantes puedan tener mayores y 

adecuadas HHSS.   

1.3.2. Formulación del problema:  

    Problema general:  

¿Cuál es la relación entre el grooming y las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre el sexting y las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco? 

¿Cuál es la relación entre la desprotección y las habilidades sociales 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco? 
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¿Cuál es la relación entre atrapamiento y las habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco? 

¿Cuál es la relación entre la revelación tardía y las habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa particular 

de Huánuco? 

1.4. Justificación 

Esta investigación se justifica porque el propósito es aportar un marco 

teórico para diversos ámbitos de la educación y la psicología que permita 

generar nuevos saberes sobre el grooming y las HSS de los profesionales 

involucrados. En el contexto local y nacional, muchos adolescentes sufren 

ciberacoso y presentan un nivel bajo de HHSS, lo que afecta tanto a su 

bienestar individual como al colectivo, ya que el ciberacoso no es solo un 

problema personal, sino que también repercute en la sociedad. Para 

examinar las HHSS que se ven alteradas por el grooming, se requiere un 

seguimiento constante; esto se conseguirá identificando qué HHSS 

practican nuestros estudiantes para fortalecer aquellas que les resultan 

difíciles y ofrecer apoyo a los que lo necesitan. 

Del mismo modo la el presente trabajo investigativo tiene una real 

importancia y significación para la institución educativa privada ya que, 

permite tomar conocimiento del  nivel de HHSS de los estudiantes y si son 

víctimas del grooming para poder desarrollar programas educativos 

orientados al fortalecimiento de las HHSS y evitar el ciberacoso donde se 

debe involucrar a los padres para que exista una mayor y mejor 
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comunicación con sus hijos para para utilicen las  RS de forma segura y al 

mismo tiempo advertirlos no aceptar amistades de personas desconocidas 

evitando invitaciones extranjeras para juegos, textos, redes especiales y 

otros. 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre el grooming y las HHSS en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa particular de Huánuco. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Identificar la relación entre el sexting y las HHSS en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa particular de Huánuco. 

 Establecer la relación entre la desprotección y las HHSS en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco. 

 Especificar la relación entre el atrapamiento y las HHSS en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco. 

Precisar la relación entre la revelación tardía y las HHSS en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco. 
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1.6. Hipótesis y variables 

1.6.1. Formulación de la hipótesis  

Hipótesis general 

La relación es significativa e inversa entre el grooming y las HHSS en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco. 

Hipótesis específicas 

La relación es significativa e inversa entre el sexting y las HHSS en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco. 

La relación es significativa e inversa entre la desprotección y las 

HHSS en estudiantes de secundaria de una institución educativa particular 

de Huánuco. 

La relación es significativa e inversa entre atrapamiento y las HHSS 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa particular de 

Huánuco. 

La relación es significativa e inversa entre la revelación tardía y las 

HHSS en estudiantes de secundaria de una institución educativa particular 

de Huánuco. 

1.6.2. Variables de estudio 

          Variable 1: Grooming 

Es una táctica de "persuasión" empleada para cumplir las fantasías 

de un agresor sexual, lo que la convierte en una forma de abuso sexual hacia 

menores. El agresor puede ser un adulto que el menor ha conocido en línea 
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o alguien conocido en su entorno que utiliza tecnologías de información y 

comunicación para llevar a cabo el abuso (Whittle et al., 2013). 

          Variable 2: Habilidades sociales 

Las habilidades sociales se describen como un conjunto de 

capacidades, tanto mentales como emocionales, que trabajan juntas para 

cultivar relaciones interpersonales en la sociedad, con el fin de mejorar la 

calidad de vida  (Roca, 2014). 

1.6.3. Definición operacional de las variables 

Grooming. El grooming fue evaluado mediante el “cuestionario breve 

INGROOM – A” conformado por 12 ítems, donde las respuestas son medidas 

mediante una escala Likert: Siempre (4), Casi siempre (3), Algunas veces 

(2), Casi nunca (1), Nunca (0). 

Habilidades sociales. El nivel de HHSS será medido a través de una 

lista de chequeo conformado por 47 ítems, donde las respuestas fueron 

evaluadas por una escala Likert: Siempre (4), Casi siempre (3), Algunas 

veces (2), Casi nunca (1), Nunca (0).  
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
V1: Grooming 

Sexting 

● Solitud de personas recién conocidas de fotos 
íntimas 

● Recepción de personas desconocidas de 
videos de contenido sexual erótico  

2, 10, 11 

 
Ordinal 

 

Desprotección 

● Perfiles en las RS públicos 

● Aceptar solicitudes de amistad de personas 
con las que no se tiene ningún 
conocimiento previo. 

1, 3, 4 

Atrapamiento 
● Acoso y propuestas indecentes a través de las 

RS 

● Amenaza a través de las RS 

5, 6, 8 

Revelación tardía 
● Preocupación permanente 

● Falta de atención en las sesiones de 
aprendizaje 

7, 9, 12 

V2: Habilidades 
sociales 

Habilidades frente 
al estrés 

● Reflexión sobre las causas y consecuencias de 
las ocurrencias 

● Defensa de los derechos propios y de los 
demás 

● Preparación del discurso ante situaciones 
difíciles 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 

,10 

Ordinal 

Habilidades de 
comunicación 

● Capacidad de atención y escucha 

● Elección adecuada para pertenecer a un 
grupo 

● Capacidad de agradecimiento 

11, 12, 
13,14, 15, 
16, 17, 18 

Habilidades de 
planificación  

● Análisis de posibilidades antes de tomar 
decisiones 

● Seguridad al empezar una tarea 

19, 20, 21, 
22, 23, 24 

Habilidades 
prosociales 

● Ayuda a los demás 

● Disculpas cuando se comete un error 

25, 26, 27, 
28 

Habilidades 
alternativas a la 
violencia 

● Capacidad de control ante situaciones 
difíciles 

● Reflexión antes de entrar a conflictos 

● Comunicación adecuada cuando hacen las 
cosas mal 

29, 30, 31, 
32, 33, 34 

Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 

● Capacidad de comprensión de los 
sentimientos ajenos 

● Preocupación por los problemas de los 
demás 

● Comprensión de los propios sentimientos 

35, 36, 37, 
38, 39 

Habilidades 
proamicales 

● Capacidad de relacionarse con los demás 

● Capacidad de reconocer las virtudes de los 
demás  

40, 41, 42, 
43, 44 

Habilidades frente 
a la ansiedad 

● Capacidad de afrontar el miedo 

● Reflexión en los desplantes de los demás 
45, 46, 47 
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CAPÍTULO II 

 MÉTODO 

2.1.  Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es empírica con estrategia asociativa, es 

empírica porque se dio respuesta a los problemas de investigación planteadas 

y asociativa porque se exploró la relación funcional el grooming y las HHSS 

(Ato, et al., 2013). 

El diseño es correlacional y transversal; porque se determinó la 

asociación entre variables y los datos se recogieron todos a la vez, es decir, 

los sujetos de a muestra fueron encuestados una sola ocasión con la intención 

de analizar su ocurrencia y relaciones de una sola vez (Hernández et al., 

2014). Dado que estas investigaciones son esencialmente no experimentales, 

no se utilizaron variables manipuladas (o, si una variable estuvo sujeta a 

manipulación, no es posible modificarla por razones éticas o administrativas). 

Estos estudios suelen hacer uso de factores de atribución (también llamados 

variables de selección o clasificación) y de corte trasversal porque la toma de 

datos se realizó en un tiempo único, es decir los sujetos de la muestra serán 

encuestados una sola vez concomitante con el tiempo (Ato, et al., 2013). 

2.2.  Participantes  

En el planteamiento del problema se define o esboza la población o el 

universo. Además, la unidad demográfica y la muestra tienen que estar en 

consonancia con los objetivos y problemas del estudio (Hernández y 

Mendoza,2018). Los participantes fueron 148 estudiantes entre 11 y 17 años 
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del 1° al 5° grado de educación secundaria de una institución educativa 

particular de Huánuco  

La muestra representa una porción significativa de una población, 

universo o grupo en particular, seleccionada con el objetivo de investigar 

características específicas de dicha población. Al ser representativa de la 

población en su conjunto, las conclusiones obtenidas a partir de la muestra 

pueden ser extrapoladas al total de la población (Ñaupas et al., 2018).  La 

muestra lo conformaron 120 estudiantes que fueron recolectados en forma no 

probabilística de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 

el 13.5% fueron de 11 años, el 15.1% de 12 y 14 años respectivamente, el 

14.2% de 13 años, el 13.9% de 15 años, el 17.3% de 16 años y el 10.9% de 

17 años; el 46% de sexo masculino y el 54% femenino. En relación al grado 

en que se encontraron los estudiantes, el 20.3% cursaban del 1° al 4° grado 

de secundaria respectivamente y el 18.8% el 5° grado. 

Se establecieron como criterios de inclusión a los estudiantes cuyos 

padres otorgaron el consentimiento informado y que tenían un buen registro 

de asistencia regular. Por otro lado, se establecieron como criterios de 

exclusión a los estudiantes cuyos padres no firmaron el consentimiento 

informado y aquellos con un alto número de ausencias.  

2.3.  Medición 

Se utilizaron dos cuestionarios como instrumentos en la técnica de 

encuesta: El cuestionario INGROOM, desarrollado por desarrollado Yauri 

(2018), que se aplicó en la institución educativa N° 5166 Bella Aurora para 

evaluar el grooming entre los alumnos de ambos sexos. Pueden participar en 

la prueba personas de entre 11 y 19 años. El cuestionario consta de 12 
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preguntas y las respuestas posibles son nunca, casi nunca, algunas veces, 

casi siempre y siempre. El test de grooming también incluye cuatro 

dimensiones adicionales: sexting (ítems 2, 10, 11), desprotección (ítems 1, 3 

y 4).  atrapamiento (ítems 5, 6, 8) y revelación tardía (ítems 7, 9, 12), La escala 

busca a las víctimas que han sido objeto de grooming. 

En Perú según el análisis de validez y confiabilidad de desarrollado por 

Yauri (2018) con la prueba de Esfericidad de Bartlett, se encontró un valor 

0.787. Además, 10 jurados que revisaron los ítems aprobaron la validez de 

contenido utilizando el coeficiente de Aiken, con un valor entre 0.97 y 1.00 por 

lo que el instrumento es válido para su aplicación. 

Del mismo modo la confiabilidad del instrumento fue de 0.81 según la 

inter consistencia, con un coeficiente Alfa de Cronbach elevado y de 0.90 

según la Omega de McDonald. 

En el caso de este estudio en particular, se calculó la confiabilidad 

utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.913 

para el instrumento completo. Además, se determinó la confiabilidad para 

cada dimensión, y los resultados correspondientes son los siguientes: 

Tabla 2 

Confiabilidad de las dimensiones del grooming 

Dimensiones Alfa de Cronbach N° de elementos 

Sexting 0.975 3 
Desprotección 0.873 3 
Atrapamiento 0.936 3 
Revelación tardía 0.808 3 

 

Se empleó un instrumento psicológico elaborado por Arnold P. 

Goldstein en Nueva York, para evaluar las habilidades sociales. Este 

instrumento fue adaptado en Lima por Rojas (1995). Consta de 47 ítems que 
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se agrupan en 8 áreas distintas: habilidades para hacer frente al estrés (ítems 

del 1 al 10), habilidades de comunicación (ítems del 11 al 18), habilidades de 

planificación (ítems del 19 al 24), habilidades prosociales (ítems del 25 al 28), 

habilidades alternativas a la violencia (ítems del 29 al 34), habilidades 

relacionadas con los sentimientos (ítems del 35 al 39), habilidades 

proamicales (ítems del 40 al 44) y habilidades para enfrentar la ansiedad 

(ítems del 45 al 47).  

La validez y confiabilidad del instrumento en Perú fueron evaluadas por 

Rojas (1995), quien determinó que el instrumento posee validez de constructo 

y una confiabilidad medida mediante el coeficiente Alfa de Cronbach de 0.916. 

En el estudio actual, se calculó la confiabilidad utilizando el coeficiente 

de Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.872 para el instrumento 

completo. Asimismo, se determinó la confiabilidad para cada dimensión: 

Tabla 3 

Confiabilidad de las dimensiones de las habilidades sociales 

Dimensiones Alfa de 

Cronbach 

N° de elementos 

Habilidades frente al estrés 0.872 10 

Habilidades de comunicación 0.896 8 

Habilidades de planificación 0.833 6 

Habilidades alternativas a la 

violencia 
0.851 4 

Habilidades prosociales 0.875 6 

Habilidades relacionadas con los 

sentimientos 
0.815 5 

Habilidades proamicales 0.971 5 

Habilidades frente a la ansiedad 0.833 3 
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2.4.  Procedimientos 

Según Hernández y Mendoza (2018) son los pasos o actividades que 

se realizan para el análisis de la información en forma cualitativa deduciendo 

conclusiones mediante la argumentación o en forma cuantitativa basado en la 

medición dependiendo del enfoque de la investigación, siguiendo los 

siguientes procedimientos (p. 312):  

Primeramente, se solicitó la petición de aceptación a la Institución para 

realizar la investigación coordinando los horarios para aplicar los instrumentos 

de toma de datos. 

Se procedió a obtener los datos aplicando los instrumentos respectivos, 

luego se codificó para el procesamiento de la información calculando las 

frecuencias absolutas y relativas, así como la media aritmética mostrando los 

resultados en tablas estadísticas, cada una con respectiva figura. La prueba 

de hipótesis se realizó de manera uniforme tanto para hipótesis general como 

para las específicas, empleando el estadístico adecuado según el tipo, nivel, 

diseño y objetivos de la investigación. Para procesar los datos se utilizó el 

SPSS (v. 25.0). 

2.5.  Aspectos éticos 

         Según Koepsell y Ruiz de Chávez (2017), la ética en los estudios 

investigativos, implica que la investigación es un esfuerzo colectivo y requiere 

el compromiso de la comunidad. En este sentido, el investigador debe 

demostrar apertura y honestidad al presentar los resultados. En el presente 

estudio, se consideraron como principios éticos: el respeto a los participantes 

de la muestra, considerándolos como individuos autónomos con derecho a la 

autodeterminación y sin sufrir coerción de ningún tipo. Además, se garantizará 
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que la investigación no cause ningún daño físico o psicológico, y se tratará a 

todos los participantes de manera equitativa y con privacidad. Los resultados 

obtenidos fueron y se utilizarán exclusivamente para fines académicos e 

investigativos. 

2.6.  Análisis de datos  

Hernández et al. (2014) describen el análisis de datos como la 

ejecución de las actividades a las somete los datos para cumplir con los 

objetivos del estudio. No obstante, se organizó los componentes del análisis 

en función a los objetivos y a las hipótesis planteadas. También se tuvo en 

cuenta el tipo de datos; por lo tanto, los datos cuantitativos fueron evaluados 

estadísticamente a partir de una matriz. 

Se creó una base de datos utilizando Excel 2013. A continuación, se 

llevó a se analizó descriptiva e inferencialmente. En el análisis descriptivo, se 

calcularon las frecuencias absolutas y relativas, así como las valoraciones de 

las variables y dimensiones, presentándolas en tablas cruzadas. También se 

obtuvieron las medidas de tendencia central. En cuanto al análisis inferencial, 

se evaluó el comportamiento de los datos mediante la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov, ya que el tamaño de la muestra (120) supera los 50 

casos requeridos. Los resultados mostraron niveles de significancia inferiores 

a 0.05, que indicaron que los datos provienen de una muestra cuya 

distribución no es normal. Por consiguiente, se empleó una prueba estadística 

no paramétrica, concretamente el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman para evaluar las hipótesis planteadas, dado que las variables son 

categóricas o atributivas y se miden en una escala ordinal, considerando los 

siguientes rangos de magnitud; muy débil de 0.01 a 0.10, débil de 0.11 a 0.25, 
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moderada de 0.26 a 0.50, considerable de 0.51 a 0.75, fuerte de 0.76 a 0.90 

y muy fuerte de 0.91 a 0.99; según propuesta de (Hernández et al., 2014). 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS 

En este capítulo presentamos los resultados en función a los objetivos 

planteamos. Primeramente, se tiene el análisis descriptivo, que se refiere al nivel o 

valoración del grooming y de las habilidades personales, así como de las 

dimensiones de dichas variables; luego se tiene el análisis inferencial referido a la 

contratación de las hipótesis formuladas. 

3.1.  Análisis descriptivo 

Se muestra los resultados descriptivos de las dos variables y sus 

dimensiones en función a los objetivos propuestos 

Tabla 4 

Resultados descriptivos del grooming y las habilidades sociales 

 Habilidades sociales Total 
Bajas Medianas Altas  

Grooming 

Bajo 
0 43 15 58 

0.0% 35.8% 12.5% 48.3% 

Medio 
1 41 7 49 

0.8% 34.2% 5.8% 40.8% 

Alto 
2 11 0 13 

1.7% 9.2% 0.0% 10.8% 

Total 
3 95 22 120 

2.5% 79.2% 18.3% 100.0% 

En la tabla 4, de acuerdo a los resultados de 58 sujetos de la muestra que 

representan el 48.3% de estudiantes que tienen un nivel bajo de grooming, el 35.8% 

tienen HHSS medianas o regulares , del 12.5% dichas habilidades son altas  y 

ningún estudiante tiene bajas HHSS; de 49 sujetos de la muestra que representan 

el 40.8% de estudiantes que tienen un nivel medio de grooming, el 34.2% tienen 

HHSS medianas o regulares, del 5.8% dichas habilidades son altas y el 0.8% tienen 

bajas HHSS; de 13 sujetos de la muestra que representan el 10.8% de estudiantes 
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que tienen un nivel alto de grooming, el 9.2% tienen HHSS medianas o regulares, 

del 1.7% dichas habilidades son bajas y ninguno tiene altas HHSS. Estos resultados 

indican una relación inversa entre el grooming y las HHSS de los estudiantes.  

Tabla 5 

Resultados descriptivos del sexting y las habilidades sociales 

 Habilidades sociales Total 
Bajas Medianas Altas 

Sexting 

Bajo 
1 86 21 108 

0.8% 71.7% 17.5% 90.0% 

Medio 
1 8 1 10 

0.8% 6.7% 0.8% 8.3% 

Alto 
1 1 0 2 

0.8% 0.8% 0.0% 1.7% 

Total 
3 95 22 120 

2.5% 79.2% 18.3% 100.0% 

 

En la tabla 5, de acuerdo a los resultados de 108 sujetos de la muestra que 

representan el 90.0% de estudiantes que tienen un nivel bajo de sexting, el 71.7% 

tienen HHSS medianas o regulares, del 17.5% dichas habilidades son altas y el 

0.8% tiene bajas habilidades sociales; de 10 sujetos de la muestra que representan 

el 8.3% de estudiantes que tienen un nivel medio de sexting, el 6.7% tienen HHSS 

medianas o regulares, del 0.8% dichas habilidades son altas y bajas 

respectivamente; de 2 sujetos de la muestra que representan el 1.7% de 

estudiantes que tienen un nivel alto de sexting, el 0.8% tienen HHSS medianas o 

regulares y bajas respectivamente  y ninguno tiene adecuadas HHSS. Estos 

resultados indican una relación inversa entre el sexting y las HHSS de los 

estudiantes.  
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Tabla 6 

Resultados descriptivos de la desprotección y las habilidades sociales 

 Habilidades sociales 
Total 

Bajas Medianas Altas 

Desprotección 

Bajo 1 51 14 66 
0.8% 42.5% 11.7% 55.0% 

Medio 0 37 8 45 
0.0% 30.8% 6.7% 37.5% 

Alto 2 7 0 9 
1.7% 5.8% 0.0% 7.5% 

Total 3 95 22 120 
2.5% 79.2% 18.3% 100.0% 

 

En la tabla 6, de acuerdo a los resultados de 66 sujetos de la muestra que 

representan el 55.0% de estudiantes que tienen un nivel bajo de desprotección, el 

42.5% tienen HHSS medianas o regulares, del 11.7% dichas habilidades son altas 

y el 0.8% tiene bajas habilidades sociales; de 45 sujetos de la muestra que 

representan el 37.5% de estudiantes que tienen un nivel medio de desprotección, 

el 30.8% tienen HHSS medianas o regulares, del 8.7% dichas habilidades son altas 

y ninguno tiene bajas HHSS; de 9 sujetos de la muestra que representan el 7.5% 

de estudiantes que tienen un nivel alto de desprotección, el 5.8% tienen HHSS 

medianas o regulares, del 1.7% dichas habilidades son bajas y ninguno tiene altas 

HHSS. Estos resultados indican una relación inversa entre la desprotección y HHSS 

de los estudiantes.  
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Tabla 7 

Resultados descriptivos del atrapamiento y las habilidades sociales 

 Habilidades sociales Total 
Bajas Medianas Altas 

Atrapamiento 

Bajo 
1 84 19 104 

0.8% 70.0% 15.8% 86.7% 

Medio 
0 11 3 14 

0.0% 9.2% 2.5% 11.7% 

Alto 
2 0 0 2 

1.7% 0.0% 0.0% 1.7% 

Total 
3 95 22 120 

2.5% 79.2% 18.3% 100.0% 

 

En la tabla 7, de acuerdo a los resultados de 104 sujetos de la muestra que 

representan el 86.7% de estudiantes que tienen un nivel bajo de atrapamiento, el 

70.0% tienen HHSS medianas o regulares, del 15.8% dichas habilidades son altas 

y ningún estudiante tiene bajas HHSS; de 14 sujetos de la muestra que representan 

el 11.7% de estudiantes que tienen un nivel medio de atrapamiento, el 9.2% tienen 

HHSS medianas o regulares, del 2.5% dichas habilidades son altas y ninguno tiene 

bajas HHSS; de 2 sujetos de la muestra que representan el 1.7% de estudiantes 

que tienen un nivel alto de atrapamiento, todos ellos tienen bajas HHSS. Estos 

resultados indican una relación inversa entre el atrapamiento y las HHSS de los 

estudiantes.  
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Tabla 8 

Resultados descriptivos de la revelación tardía y las habilidades sociales 

 Habilidades sociales Total 
Bajas Medianas Altas 

Revelación 
tardía 

Bajo 
 0 23 10 33 
 0.0% 19.2% 8.3% 27.5% 

Medio 
1 42 10 53 

0.8% 35.0% 8.3% 44.2% 

 Alto 
 2 30 2 34 

 1.7% 25.0% 1.7% 28.3% 

Total 
 3 95 22 120 
 2.5% 79.2% 18.3% 100.0% 

 

En la tabla 8, de acuerdo a los resultados de 33 sujetos de la muestra que 

representan el 27.5% de estudiantes que tienen un nivel bajo de revelación tardía, 

el 19.2% tienen HHSS medianas o regulares, del 8.3% dichas habilidades son altas 

y ningún estudiante tiene bajas HHSS; de 53 sujetos de la muestra que representan 

el 44.2% de estudiantes que tienen un nivel medio de revelación tardía, el 35.0% 

tienen HHSS medianas o regulares, del 8.3% dichas habilidades son altas y el 0.8% 

tienen bajas HHSS; de 34 sujetos de la muestra que representan el 28.3% de 

estudiantes que tienen un nivel alto de revelación tardía, el 25.0% tienen HHSS 

poco adecuadas, del 1.7% dichas habilidades son altas y bajas respectivamente. 

Estos resultados indican una relación inversa entre la revelación tardía y las HHSS 

de los estudiantes. 
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Tabla 9 

Medidas de tendencia central y dispersión del grooming, habilidades sociales y sus dimensiones 
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Media 14.28 1,48 4.49 10.78 6.53 80.66 17.26 14.68 10.09 7.55 10,03 8.22 8.03 4.64 

Desviación 
estándar 

7.792 2.264 2.948 2.360 2.922 16.883 4.045 3.726 3.381 2.226 3.113 2.732 2.437 1.922 

Asimetría 0.868 1.933 0.423 1.401 -0.003 .218 0.512 0.473 0.324 -0.193 0.027 0.321 0.172 -0.004 

Curtosis 0.457 4.251 -0.294 1.562 -0.583 -0.041 0.435 -0.169 -0.195 -0.526 0.754 -0.492 0.383 -0.045 

Mínimo 2 0 0 0 0 38 6 7 1 2 1 1 2 0 

Máximo 38 12 12 10 12 130 30 24 18 12 18 15 15 9 
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3.2.  Análisis inferencial 

A continuación, se muestran los resultados de la relación entre el grooming 

con las HHSS.  

Tabla 10 

Resultados de la correlación entre el grooming y las HHSS 

Grooming 

Habilidades sociales 
               r                                  p 

-0.442* 0.000 

  *p<0.01 

De acuerdo a la prueba de hipótesis se tiene que la significancia bilateral es 

igual a cero, menor que la estimación estadística de 0.01, por lo que el grooming 

muestra una relación significativa con las HHSS. Asimismo, el coeficiente de 

correlación es negativa moderada (Hernández, et al., 2014), por lo que existe una 

relación inversa, es decir, a menores problemas con el grooming, mayores HHSS 

y viceversa. 

Seguidamente, se muestran los resultados de la relación entre las 

dimensiones del grooming con las HHSS.  

Tabla 11 

Resultados de la correlación entre las dimensiones del grooming y las HHSS 

Dimensiones del grooming Habilidades sociales 
               r                                  p 

Sexting -0.326* 0.000 

Desprotección -0.333* 0.000 

Atrapamiento -0.293* 0.000 

Revelación tardía -0.381* 0.000 

  *p<0.01 
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De acuerdo a la prueba de hipótesis se tiene que en todos los casos la 

significancia bilateral es igual a cero, menor que la estimación estadística de 0.01, 

por lo que las dimensiones del grooming se relacionan significativamente con las 

habilidades sociales. Asimismo, el coeficiente de correlación en todos los casos es 

negativa moderada (Hernández, et al., 2014), por lo que existe una relación inversa, 

es decir, a menores problemas con el sexting, la desprotección, el atrapamiento y 

la revelación tardía; mayores HHSS en los estudiantes y viceversa.  
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

Con el presente estudio investigativo se determinó la relación entre el 

grooming y sus dimensiones con las HHSS de los estudiantes de secundaria de 

una institución educativa particular de la ciudad de Huánuco. Para ello 

primeramente se describieron las dos variables y sus dimensiones para conocer su 

valoración o nivel y de esta manera establecer el grado de relación o de 

dependencia entre ellas. 

Respecto al grooming los resultados indican  que la mayoría de los 

estudiantes tienen un nivel bajo y medio  y alrededor de la décima parte tienen un 

nivel alto de grooming, ello indica que  los estudiantes de una u otra forma son 

violentados medianamente por medios virtuales por los delincuentes sexuales, al 

respecto  Marquina (2020), en su trabajo de investigación indica que los recursos 

de Internet y su potencial impacto en la conducta hostil entre niños y adolescentes 

han recibido poca atención. El estudio señala que existe una falta de investigación 

suficiente sobre el grooming en línea en jóvenes, lo que implica realizar más 

investigaciones en esta área. Esto subraya la importancia de desarrollar políticas e 

iniciativas que aborden los riesgos asociados con la utilización de las RS de todas 

las herramientas para que los sujetos involucrados puedan diferenciarlos optando 

por las ventajas que tiene el internet. 

Referente al sexting que es una dimensión del grooming consistente en el 

intercambio de mensajes en un chat privado (inbox) a mediante cualquier medio 

electrónico que incluya contenido sexual explícito o implícito (Mercado et al, 2016, 

p. 14), los resultados indican que la gran mayoría de los estudiantes son agredidos 
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en un nivel bajo y la décima parte son agredidos en un nivel mediano y alto, ello se 

debe fundamentalmente porque la gran mayoría no envían fotos íntimas a personas 

que apenas acaban de conocer en las RS. Es importante destacar el peligro de 

compartir una imagen con un individuo desconocido, así como utilizar las cámaras 

web mientras se conversa con desconocidos, ya que esto podría dar lugar a la 

difusión de su imagen y permitir que roben información sensible configurando 

(UNICEF, 2014).  

En lo que respecta a la dimensión desprotección del grooming, los resultados 

evidencian que más de la mitad de los sujetos de la muestra tienen un nivel bajo 

alrededor de la tercera parte tienen un nivel medio y un porcentaje mínimo tienen 

un nivel elevado. Este resultado indica que un porcentaje considerable de 

estudiantes están desprotegidos del grooming porque en muchos casos aceptan 

solicitudes de amistad en las redes de personas que no conocen y que no han visto 

directamente, al respecto, LLad (2015), indica que los abusadores sexuales han 

descubierto a través de las RS una forma de localizar a una serie de jóvenes y 

captarlos más rápidamente. En la mayoría de los casos, son miembros de redes de 

pedofilia y son muy competentes para influir y comunicarse con los jóvenes.  

Al mismo tiempo Silva (2017), indica que los peligros a los que están 

expuestos los niños exigen una vigilancia de los padres. Estos temas no son una 

pérdida de tiempo. Se ponen en contacto con el joven, se ganan su confianza y 

quieren imágenes o vídeos rápidamente. Utilizan el cuento del casting de un 

programa de televisión. Luego, exigen dinero o encuentros sexuales con estos 

archivos. Todas las redes sociales que permiten compartir archivos, chats de vídeo 

o acceder a habitaciones secretas suponen un riesgo para los menores. Facebook 
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y WhatsApp son las plataformas más utilizadas por los pederastas, pero en general 

debe mostrarse alerta a toda plataforma virtual expuesta a menores.  

Del mismo modo es necesario que los niños y jóvenes en general estén 

informados sobre el grooming y los peligros latentes para que estén de una u otra 

forma protegidos de esta amenaza, al respecto Fernández & Pérez (2020) en una 

investigación documental concluye que se ha observado que el 90% de los 

estudiantes desconocen el significado del grooming. Por lo tanto, se puede concluir 

que el nivel de desinformación es muy alto ya que se puede afirmar que solo tres 

estudiantes de la muestra dijeron que saben qué es el grooming y cómo funciona. 

Como se puede apreciar los adolescentes muchas veces están metidos en esta 

amenaza y desconocen los peligros de la misma.  

En lo que se refiere a la dimensión atrapamiento en el grooming, los 

resultados indican que la mayoría de estudiantes tienen un nivel bajo de 

atrapamiento y menos de la mitad tienen un nivel medio y alto.  Estos resultados 

evidencian que si bien es cierto el nivel de atrapamiento es bajo, existe un 

porcentaje considerable que tiene un nivel medio y la desprotección es una puerta 

abierta para el atrapamiento. Si bien es cierto el atrapamiento en el grooming está 

en un nivel bajo, los padres y docentes deben cuidar este aspecto 

permanentemente puesto que el grooming tiene sus facetas y no se debe permitir 

que el adolescente este atrapado en estos problemas que según el MIETE (2017) 

especifica que para el atrapamiento se pasa primeramente por el contacto y 

acercamiento donde la idea es ganarse poco a poco su confianza, para luego 

agredir sexualmente o realizar el ciberacoso. Al respecto, Echeburúa y De Corral 

(2010), indican que los padres y docentes tienen un papel de suma importancia en 

el autocuidado de los niños y adolescentes, en ese tipo de circunstancias es 
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fundamental que los padres y docentes enseñen a los niños a diferenciar entre el 

entorno virtual y el mundo real, brindándoles las herramientas necesarias para 

identificar a sus verdaderos amigos y comprender los riesgos asociados con 

compartir datos personales en internet, redes sociales, plataformas de juegos, 

canales de streaming y servicios de mensajería instantánea.  

En la revelación tardía del grooming los resultados indican que alrededor de 

la cuarta parte tienen un nivel bajo y alto respectivamente y alrededor de la mitad 

tienen un nivel medio nivel medio.   Estos resultados son alarmantes, puesto que la 

mayoría de sujetos de la muestra tienen una revelación tardía media y alta, ello 

implica que no comunican a sus padres, apoderados y/o maestros de los problemas 

que tienen con el grooming donde solo se enteran accidentalmente o por 

circunstancias imprevistas no generados por sus hijos y que principalmente se dan 

cuenta porque sus hijos no concilian fácilmente el sueño, pasan casi todo  el tiempo 

pensativos y evidencian distracción permanente en las horas de clase. Al respecto 

Torres (2017) en su investigación referente a la comunicación familiar y grooming 

en los adolescentes afirma que el modelo social es el paradigma básico para 

realizar investigaciones porque los estudiantes y sus familias son los artífices e 

innovadores para cambiar su realidad actual de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes y potenciar la confianza de padres e hijos, dándose a conocer unos a 

otros y a los demás. sobre sus actividades en el mundo virtual. 

Los resultados descriptivos también indican que la mayoría de los 

estudiantes tienen HHSS medianas o regulares y  alrededor de la quinta parte, son 

altas, resultados debido que en su gran mayoría, no desarrollan adecuadamente 

sus habilidades en sus diferentes dimensiones, al respecto Díaz & Huamán (2016), 

indican que dichas habilidades permiten la toma de decisiones precisas, formula, 
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desarrolla y consigue objetivos propuestos, se centra en un trabajo o alguna 

actividad y soluciona asuntos en función de su grado de prioridad y que son 

fundamentales en el manejo de la inteligencia emocional  y tener habilidades 

comunicativas adecuadas y pertinentes. Por lo tanto, HHSS son esenciales para la 

gestión de la inteligencia emocional, incluyendo la importancia de poseer 

habilidades de comunicación apropiadas y relevantes. 

Respecto al objetivo general de identificar la relación entre el grooming y las 

HHSS los resultados indican una correlación negativa moderada, lo que indica que 

mientras los estudiantes tengan menores problemas con el grooming, sus 

habilidades sociales serán mayores y adecuadas. Así, lo indican los resultados 

descriptivos donde los estudiantes que tienen un nivel de grooming bajo sus 

habilidades sociales son medianas y altas y ninguno de ellos tienen habilidades 

sociales bajas. Estos resultados coinciden con lo indicado por Ikemiyashiro (2017), 

en su estudio investigativo señala que existe relación negativa entre el uso de las 

redes sociales virtuales asociados con el grooming y las habilidades sociales. 

 Estos resultados evidencian los riesgos significativos que el grooming 

conlleva para el desarrollo integral de los adolescentes. Según Gámez-Guadix et 

al. (2015), Internet expone a los menores a una vulnerabilidad especial, ya que 

pueden encontrarse en situaciones de interacción con desconocidos y enfrentar 

problemáticas nuevas, como el ciberacoso. Además, tanto el acoso como el 

ciberacoso pueden tener consecuencias adicionales en las víctimas, tales como 

depresión, ansiedad, aislamiento y conductas suicidas, debido al sometimiento 

psicológico y físico ejercido por los acosadores (Brailovskaia et al., 2018) 
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Respecto al primer objetivo específico, se determinó una correlación inversa 

moderada entre el sexting y las HHSS, lo que indica que mientras los estudiantes 

tengan menor intercambio de mensajes en un chat privado (inbox) a través de 

cualquier medio electrónico que contenga contenido sexual explícito o implícito, sus 

habilidades sociales serán mayores y adecuadas. Así lo indican los resultados 

descriptivos de la presente investigación donde los estudiantes que tienen un nivel 

bajo de sexting que son la mayoría (90.0%), las HHSS de casi todos los estudiantes 

son medianas y altas y solo un porcentaje ínfimo de estudiantes (0.8%) tienen 

HHSS bajas.   

Estos resultados coinciden con lo indicado por Mercado et al. (2016) quien 

en un estudio investigativo determinó que la gran mayoría de los sujetos de la 

muestra son agredidos con mensajes de contenido sexual en un nivel bajo. Todos 

los problemas derivados del grooming y sus dimensiones se deben 

fundamentalmente a problemas que se originan en el hogar, al respecto Mejía et al. 

(2014) exponen las causas del sexting, las cuales incluyen problemas de identidad 

sexual, represiones sexuales, baja autoestima, entre otros (p. 19). Los 

adolescentes suelen practicar el sexting con el objetivo de establecer y confirmar la 

confianza mutua, argumentando que no existe el riesgo de embarazo o contraer 

enfermedades de transmisión sexual. 

Referente al segundo objetivo específico se encontró una correlación 

negativa moderada entre la desprotección y las HHSS en estudiantes de 

secundaria, lo que indica que mientras los estudiantes tengan un nivel de 

desprotección baja, sus HHSS serán mayores o adecuadas. Es por ello que es 

imprescindible la protección de la familia y de la escuela para prevenir y cuidad los 

peligros latentes que se enfrentan los adolescentes, puesto que según Calvete et 
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al. (202) cuando la vulnerabilidad de los adolescentes aumenta, pueden 

experimentar una serie de repercusiones tanto académicas como psicológicas, 

como un bajo rendimiento escolar, aislamiento social, problemas de sueño, 

trastornos alimentarios, fobias y cambios abruptos de humor. Estas consecuencias 

tienen un impacto significativo en sus HHSS 

En relación al tercer objetivo específico, se observó una asociación 

moderada negativa entre el atrapamiento y las HHSS de los estudiantes. Esto 

sugiere que a medida que los estudiantes experimenten un menor nivel de 

atrapamiento en las redes sociales, sus HHSS serán más desarrolladas o 

adecuadas. Estos resultados están en línea con la investigación llevada a cabo por 

Borrero (2019), quien también encontró una relación inversa y altamente 

significativa entre la adicción a las RS y las HHSS. Esto demuestra que la presencia 

de un alto grado de atrapamiento en las RS disminuye la capacidad para expresar 

emociones e interactuar con los demás. Esto evidencia que una alta sensación de 

atrapamiento en las RS reduce la habilidad de expresar emociones y relacionarse 

con los demás. 

 El atrapamiento no se da en un período corto de tiempo sino es todo un 

proceso, al respecto el MIETE (2017) especifica que para el atrapamiento se pasa 

primeramente por el contacto y acercamiento donde la idea es ganarse poco a poco 

su confianza, para luego agredir sexualmente o realizar el ciberacoso que es la 

amenaza con compartir cualquiera fotos y/o vídeos, incluidas las conversaciones 

que el niño considere comprometedoras a través de diversos canales (redes 

sociales, sitios web para compartir vídeos, etc.) y/o enviarlos a los amigos cercanos 

del niño si llegan a su poder si éste no accede a sus exigencias, es decir, empieza 

el acosador el proceso de chantaje donde el joven puede acceder  a las peticiones 
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del acosador y puede llegar a tener contacto físico y sexo en respuesta a las 

amenazas y los chantajes. 

Finalmente, en relación al cuarto objetivo específico, se encontró una 

correlación negativa moderada entre la revelación tardía y las HHSS en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa particular de Huánuco, lo que indica que 

mientras los estudiantes tengan un nivel de revelación tardía baja, sus HHSS serán 

mayores o adecuadas. La revelación tardía tiene que ver mucho con la confianza y 

la comunicación que debe existir entre padres e hijos, al respecto Torres (2017) en 

su investigación referente a la comunicación familiar y grooming en los 

adolescentes afirma que las familias son los artífices e innovadores para cambiar 

su realidad actual de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y potenciar la 

confianza de padres e hijos, dándose a conocer unos a otros y a los demás. sobre 

sus actividades en el mundo virtual. La información disponible sugiere grooming 

está en aumento debido a la amplia difusión y uso de las TICs entre los jóvenes. 

Esto ha generado nuevas formas de accesibilidad, oportunidades y vulnerabilidad, 

propiciando conductas infractoras en este ámbito (Guerra et al., 2020). 

Las implicancias teóricas del presente estudio están referidas 

fundamentalmente en cuán relacionadas estaban las variables grooming y sus 

dimensiones con las HHSS investigadas y los resultados permitieron conocer una 

correlación negativa moderada, esto permite demostrar que, a menores niveles del 

grooming y sus dimensiones, mayores HHSS tienen los estudiantes. Del mismo 

modo el diseño empleado metodológicamente permitió arribar a una conclusión 

práctica luego de haber cumplido los objetivos de la investigación.  
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Los resultados aportaron información valiosa del grooming y de las HHSS lo 

que permite recomendar a los docentes y padres de familia sobre la orientación que 

deben dar a sus hijos del buen uso y prevenir la adicción a las redes sociales, 

puesto que, Internet ha alterado muchas facetas del comportamiento humano, 

fundamentalmente en la comunicación y en la relación de las personas (Whittle et 

al., 2012). Con la introducción y el uso generalizado de este medio, el grooming se 

ha convertido, sin duda, en un problema de trascendencia local, nacional e 

internacional, ya que la ciberdelincuencia en la población infantil y adolescente va 

en aumento permanentemente.  

Las limitaciones que se tuvo en el proceso investigativo, primeramente, fue 

que no se cuenta con muchos antecedentes nacionales e internacionales sobre la 

relación del grooming y las HHSS en adolescentes, así mismo la dificultad en la 

toma de datos por el poco apoyo de los tutores de los estudiantes, puesto que en 

muchas oportunidades nos cambiaban el horario de aplicación que se había 

acordado. Asimismo, los posibles errores en la comprensión de algunas preguntas 

pueden haber generado sesgos en la veracidad de las respuestas. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación las 

conclusiones son: 

Se determinó una relación significativa entre el grooming con las HHSS con 

un nivel de significancia igual a cero y un coeficiente de correlación moderado 

negativo lo que indica a menores problemas con el grooming, mayores habilidades 

sociales tendrán los estudiantes. Del mismo modo la mayoría de los estudiantes 

tienen un nivel bajo y medio de grooming y cerca de la décima parte tiene un nivel 

alto, asimismo la gran mayoría de los investigados tienen HHSS medianas o 

regulares.  

Se identificó una relación significativa entre la sexting con las HHSS con un 

p-valor igual a cero y un coeficiente de correlación moderado negativo que indica a 

menores problemas con el sexting, mayores HHSS tendrán los estudiantes. Del 

mismo modo la gran mayoría de los investigados tienen un nivel bajo del sexting. 

Se identificó una relación significativa entre la desprotección con las HHSS 

con un p-valor igual a cero y un coeficiente de correlación moderado negativo que 

indica a menores problemas con la desprotección, mayores HHSS tendrán los 

estudiantes. Del mismo modo la mayoría de los estudiantes tienen un nivel bajo de 

desprotección.  

Se determinó una relación significativa entre el atrapamiento con las HHSS 

con un p-valor igual a cero y un coeficiente de correlación moderado negativo que 

indica a menores problemas con el atrapamiento, mayores HHSS tendrán los 
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estudiantes. Así mismo la gran mayoría de los sujetos de la muestra tienen un nivel 

bajo de atrapamiento, 

Se precisó una relación significativa entre la revelación tardía con las HHSS, 

con un p-valor igual a cero y un coeficiente de correlación moderado negativo que 

indica a menores problemas con la revelación tardía, mayores HHSS tendrán los 

estudiantes. Del mismo modo la mayoría de los estudiantes tienen un nivel medio 

y bajo de revelación tardía. 
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RECOMENDACIONES 

Se plantea las siguientes recomendaciones: 

Existiendo una relación negativa moderada entre el grooming y las 

habilidades sociales, se requiere por parte de todos los actores educativos un 

abordaje preventivo urgente de los entornos virtuales que utilizan los estudiantes 

para evitar todo tipo de violencia y amenazas a los adolescentes y de esta manera 

minimizar o erradicar el grooming y de esta manera potenciar las habilidades 

sociales.  

Implementar programas de trabajo en equipo que involucren a todos los 

actores educativos con la finalidad de orientar en forma adecuada el uso de las 

redes sociales haciendo notar los peligros que de ella se originan para controlar 

adecuadamente el sexting, atrapamiento, desprotección y revelación tardía y de 

esta manera propiciar habilidades sociales adecuadas o mayores y evitar 

problemas  de depresión, ansiedad, aislamiento y conductas agresivas  que 

comúnmente se evidencian en los adolescentes. 

Que se realicen campañas de sensibilización a los padres para que propicien 

un vínculo de confianza con una comunicación, asertiva, fluida y oportuna con sus 

hijos para prevenir las amenazas del grooming en relación a la desprotección y a la 

revelación tardía que deviene sobre todo por la ausencia de comunicación los 

miembros de la familia.   

Fomentar, promover y consolidar la participación continua y activa de los 

estudiantes mediante la organización de reuniones en el aula sobre temas actuales 

relacionados con el desarrollo personal, como la educación afectivo-sexual. Esto 
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permitirá capacitar a los jóvenes en temas de sexualidad, al mismo tiempo que se 

les brindará formación sobre el uso seguro y responsable de las herramientas 

digitales. 

Se recomienda a los futuros maestros y doctores realizar estudios longitudinales 

sobre muestras amplias de adolescentes empleando otras variables como el sexo, 

edad, tipo de familia, condición económica de los padres, en relación a los riesgos 

del mal uso de las RS sobre todo del ciberacoso.  
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