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RESUMEN 

 El objetivo principal de la investigación fue determinar cómo se relacionan el clima social 

familiar y la adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget. 

El tipo de estudio es básico, de diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 167 estudiantes matriculados en 3ro, 4to y 

5to año de educación secundaria. Para recolectar los datos se utilizaron la Escala de Clima 

Social Familiar (FES) y el test de adicción a redes sociales (ARS), cuya confiabilidad se 

estableció a través del alfa de Cronbach=0.79 para el primer instrumento y alfa de 

Cronbach=0.86 para el segundo.  

Los resultados obtenidos indican que no hay un vínculo positivo (rho= 0,073) y significativo 

(p=0,345>0,05) entre el clima social familiar y la adicción a redes sociales en los alumnos de 

VII ciclo del colegio Jean Piaget.  

 

 

Palabras clave: clima social familiar, redes sociales.  

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILY SOCIAL CLIMATE AND ADDICTION TO SOCIAL NETWORKS IN SEVENTH 

CYCLE STUDENTS OF JEAN PIAGET COLLEGE, AYACUCHO 2020 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to find out the link between the social family climate and social 

media addiction in students of the 7th cycle of the Jean Piaget school. The type of research is 

basic nonexperimental design, correlational quantitative approach. The sample consisted of 

167 students enrolled in the 3rd, 4th and 5th year of high school. For data collection, the Family 

Social Climate Scale (FES) and the Social Media Addiction Test (ARS) were used, whose 

reliability was established through the Cronbach alpha=0.79 for the first instrument and 

Cronbach alpha=0.86 for the second. 

The results indicate that do not exist positive (rho= 0.073) and significant (p=0.345>0.05) link 

between the family social climate and social media addiction in students of the 7th cycle of the 

Jean Piaget school. 

 

 

 Keywords: family social climate, social networks. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la humanidad se ve enfrentada a un grave problema que involucra 

al sistema educativo, encontramos por un lado a una sociedad que exige soluciones de las 

nuevas generaciones para afrontarlos y a su vez poseemos una educación distante de brindar 

soluciones y respuestas a estos grandes desafíos. Para afrontarlos, y, por otro lado, se asume 

una educación divorciada de estos desafíos. Por ello, cuantiosos estudios demuestran que 

es importante el rol activo de la familia dentro de la escuela y no solo como un ente espectador 

del aprendizaje de su hijo. 

Los adolescentes buscan las redes de información para socializar e intercambiar 

opiniones. Sin embargo, la adicción por redes sociales trajo consigo un vínculo muy estrecho 

entre la depresión, baja autoestima y problemas emocionales, tal es el caso de la impulsividad 

y agresión.  

Según algunos reportes de la Score, Latinoamérica es uno de los lugares en el mundo  

donde se usan las redes sociales, esto incrementa un alto consumo de internet, con un 

promedio de 160 millones de usuarios con un promedio mensual de 9 horas.   

El país de México lidera en conexiones con tablets (3.6%), los países de Brasil y 

Argentina presentan en un empate de (92.1%) como países que tienen más ingresos desde 

sus computadoras. La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su investigación 

redactada acerca de los hábitos o costumbres de cibernautas en México 2010,  logró 

encontrar que 34 millones de cibernautas, siendo más elevado en los usuarios que oscilan 
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aproximadamente entre los 12 a 17 años de edad, que tiene un promedio del 27%, en el 

segundo lugar los de 18 a 24 años de edad con un promedio del  23% y  en tercer lugar los 

de 25 a 34 años de edad con un promedio del 17%. En resumen, un 56% de la ciudadanía 

mexicana examina las redes sociales entre una y dos veces al día, el 12% de la ciudadanía 

examina las redes sociales cada tres o cuatro horas al día. Estos estudios evidencian un 

problema de salud, ya que los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y 22 años no pueden 

ausentarse por más de seis horas de las redes sociales.   

El ministerio de educación del Perú comunica y destaca asiduamente la dificultad del 

deficiente rendimiento escolar en los colegios públicos y privados de la educación básica 

regular.  

Por otro lado, a nivel nacional encontramos que un clima social familiar influye en la 

adicción de las redes sociales, esta problemática se ve reflejada en los estudiantes, ya que, 

al no contar con un clima adecuado de ese tipo, tienden a utilizar excesivamente las redes 

sociales, trayendo consigo un bajo rendimiento escolar.  

Pues debemos entender que, si el mal uso de las redes sociales continua y esto se 

ve reflejado en un clima familiar, traería consecuencias mayores en los integrantes de la 

familia. 

El individuo es social por naturaleza, siendo el hogar el primer lugar que le permitirá a 

la persona desarrollar todo su potencial. Por lo tanto, se concibe al núcleo familiar como un 

sistema activo y enérgico, que nos brindará los primeros conocimientos y servirá como  nexo 

entre nosotros y la sociedad (Minuchin,1982). Una de las mejores maneras es la 

comunicación, debemos entender que cada integrante de la familia debe tener una conducta 

adecuada, debido a que de no ser así y juntamente con el mal uso de las redes sociales, 

podemos tener problemas para nuestro entorno familiar. 

La institución educativa Jean Piaget no es ajena a este problema, pues debido a la 

pandemia esta dificultad se ha incrementado, de no darse un tratamiento especial, esta 

situación podría llegar a convertirse en un problema social.  

En este contexto se plantea la  investigación con las siguientes preguntas:  
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¿De qué manera el clima social familiar se relaciona con la adicción a las redes sociales en 

alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020? 

 

Los problemas específicos son:  

¿De qué manera las relaciones en el clima social familiar se relacionan con la adicción a las 

redes sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020? 

¿De qué manera el desarrollo en el clima social familiar se relaciona con la adicción a las 

redes sociales en alumnos del VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020? 

¿De qué manera la estabilidad en el clima social familiar se relaciona con la adicción a las 

redes sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020?  

El objetivo general es:  

Establecer  cómo el clima social familiar se vincula con la adicción a las redes sociales en 

alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

Los objetivos específicos son:  

Establecer cómo las relaciones en el clima social familiar se vinculan con la adicción a las 

redes sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020.    

Establecer cómo el desarrollo social familiar está vinculado con la adicción a las redes 

sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

Establecer de qué manera la estabilidad del clima social familiar se vincula con la adicción a 

las redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

Para lograr entender la importancia de la presente investigación, analizaremos que podemos 

encontrar que la familia es el principal gestor de la socialización. De esta manera, la 

investigación sirve para aleccionar que dentro de los hogares peruanos se impulse un clima 

social familiar óptimo que logre el crecimiento individual de cada miembro, buscando equipar 

a los integrantes de la familia con experiencias importantes que aseguren un buen desarrollo 

psicosocial de las integrantes, además se debe proveer de valores, hábitos y la buena gestión 

de emociones, debido que estas son las conductas que los jóvenes evidenciarán en la 

sociedad.  
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La justificación práctica de la presente investigación, se aprecia, ya que ayudará en 

diversas estudios que planteen el tema principal, pues los resultados que obtengamos 

contribuirán para efectuar diversos programas promocionales que brinden una prevención 

oportuna ante esta problemática que aqueja hoy en día a los jóvenes, con el principal objetivo 

de que las decisiones que se tomen sirvan para fortalecer el clima social familiar. Asimismo, 

el presente estudio resultará beneficioso para los expertos de la psicopedagogía, psicólogos 

y docentes que trabajan en diversas instituciones públicas y privadas del país.   

En la presente investigación se realiza análisis de diversos autores, teorías y diversas 

opiniones sobre clima social familiar y la adicción a redes sociales. Esta investigación tiene 

un amplio análisis teórico, que traen consigo mayor conocimiento para mejorar las estrategias 

de intervención para implementarlas con mi población. 

Los resultados que se obtengan serán trascendentales, ya que direccionará a los 

progenitores, profesores y directores de los centros educativos  a que  elaboren planes de 

intervención que resultan ser beneficiosos para los estudiantes del colegio Jean Piaget y esto 

sirva como modelo a otros centros educativos con características análogas.   

Este trabajo de tesis está conformada por una estructura de cinco capítulos. 

El capítulo I: abarca los antecedentes de la investigación y el marco teórico. 

El capítulo II: presenta la formulación de las hipótesis y la operacionalización de 

variables. 

El capítulo III: presenta la población, muestra y el tipo de diseño de investigación, de 

igual manera las técnicas y los procedimientos para el recojo de la información.  

El capítulo IV: cubre los resultados de la investigación y la discusión de estos. 

El capítulo V: involucra tanto las conclusiones como las recomendaciones de la 

investigación, y  también, la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Gavilanes (2015), en su trabajo de investigación que tuvo lugar en Ecuador, planteó 

como objetivo general determinar el grado de adicción a las redes sociales y su vínculo con 

la adaptación de la conducta de jóvenes en la temprana adolescencia que son alumnos de 

las Unidades Educativas Vicente Anda Aguirre y Yanahurco del cantón Mocha. La 

metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo y cualitativo, nivel descriptivo- correlacional 

de corte transversal. Los resultados evidencian que los jóvenes no tienen adicción al uso del 

internet, sin embargo, sí se evidencia un nivel de dependencia alto a las redes sociales, y 

esto ha generado diferentes dificultades en el estudiante, tanto en el área familiar como en el 

aprendizaje y su entorno social.  

Becerra (2017) en su tesis de postgrado, realizada en la ciudad de Monterrey, tiene 

como objetivo principal señalar el vínculo existente entre la conducta adictiva a las redes 

sociales y los cinco cofactores de personalidad. La metodología empleada fue un enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo de diseño ex post facto transversal. Los resultados obtenidos 

hacen evidente la existencia de una conexión significativamente  positiva respecto a la 
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dimensión de neuroticismo y una  conexión significativamente negativa respecto a las 

dimensiones de amabilidad y responsabilidad. Los resultados obtenidos tienen una gran 

similitud con otras investigaciones del mismo tema. En síntesis, podemos señalar que existe 

una relación entre ambas variables.  

Lastre, López, y Alcázar  (2018), en su tesis de bachiller, planteó como objetivo 

principal establecer la relación que pudiera existir entre las variables de apoyo familiar y el 

rendimiento académico  de  los alumnos que cursaban  el  3°  grado  de  educación  primaria  

de  la  institución educativa  Heriberto  García,  Toluviejo,  Sucre. La metodología utilizada es  

el enfoque cuantitativo, del nivel correlacional. Los resultados evidencian que para desarrollar 

estudios y aprendizajes  significativos en los centros educativos, es importante la participación 

protagónica del núcleo familiar en todos los eventos propios de la educación. El propósito es 

que los progenitores coadyuven a sus hijos en las actividades de la escuela y puedan explorar 

juntos todas las habilidades que posee el niño, la función que cumplirá el padre será de 

coeducador ofreciendo un entorno familiar cálido y estable para que el estudiante logre 

alcanzar aprendizajes más significativos. En resumen, el rol que cumple el núcleo familiar es 

importante, por lo cual debe estar presente desde la primera etapa escolar y participar 

activamente.   

Astudillo (2019) en su trabajo de tesi realizado en Ecuador, tuvo como objetivo 

principal señalar relación existente entre las variables del clima social familiar y el rendimiento 

académico de alumnos de la unidad educativa República de Alemania, Naranjal, Guayas, 

Ecuador, 2018. La metodología pertenece a un enfoque cuantitativo, de tipo de investigación 

es no experimental y el diseño transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo 

conformada por 51 jóvenes, 23 hombres y 28 muejeres. Los resultados obtenidos,determinan 

que, de toda la población de estudiantes, 55% revelan tener un clima social familiar regular;  

22% de alumnos evidencian un clima social familiar malo; asimismo, el 70% de la población 

presentan un nivel de aprendizaje medio;  20% presentan un nivel de aprendizaje alto alto y 

10% presentan un nivel de aprendizaje malo. 
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Mendez (2019) consideró como objetivo principal de su trabajo de tesis establecer la 

relación que existe entre las variables del clima social familiar y la adicción a las redes sociales 

en jóvenes de pregrado. La metodología que se utilizó es descriptivo correlacional. Los 

resultados obtenidos mencionan que no existe un vínculo estadísticamente significativo entre 

las variables.  

Chanamé (2016) en su trabajo de tesis planteó como objetivo principal determinar el 

vínculo entre las variables de dependencia a las redes y el clima sociales familiar en 

estudiantes de una Universidad Privada de Chiclayo, 2016. La metodología que se utilizó fue 

cuantitativa, con un diseño no experimental transversal correlacional. Los resultados 

obtenidos evidencian que existe una débil relación entre la variable de dependencia a las 

redes sociales y la dimensión desarrollo del clima social familiar.  Sin embargo, se evidencia 

que existe un vínculo positivo entre la variable de dependencia y abstinencia a las redes 

sociales y las escalas de autonomía, actuación y control de la variable del clima social familiar. 

Asimismo existe relación positiva entre la tolerancia de la variable de dependencia  y las 

escalas de autonomía y actuación de la variable del clima social familiar. 

Pita y Yengle (2019) en su investigación “Calidad de interacción familiar y adicción a 

las redes sociales en adolescentes de la ciudad de Chepén”, la cual se realizó en la ciudad 

de Trujillo, colocó como objetivo principal encontrar si había una relación inversa entre las 

variables de Calidad de Interacción familiar y la Adicción a las Redes Sociales en los jóvenes 

de la ciudad de Chepén. 

La metodología empleada es la correlacional simple. Los instrumentos utilizados 

fueron la Escala de Calidad de Interacción Familiar (ECIF) y el Cuestionario de Adicción a las 

Redes Sociales (ARS). Los resultados obtenidos demuestran que existe una escasa relación 

inversa entre la calidad de interacción familiar y la adicción a redes sociales, de igual manera 

se evidenció poca relación entre las dimensiones de la variable de calidad de interacción 

familiar y la falta de control personal de la variable de adicción a las redes sociales.  

Córdova y Dávila (2018) manifiestan que plantearon como objetivo principal encontrar  

si existe relación entre las variables del clima social familiar y la adicción a redes sociales. La 
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metodología utilizada es de un diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional. 

Los resultados que se obtuvieron de dicha investigación señalan que las escalas de 

comunicación familiar (X2= 32.516), desarrollo personal familiar (X2= 21.591) y la estabilidad 

familiar (X2= 50.295) de la variable del clima social familiar se correlacionan positivamente 

con la variable de adicción a las redes sociales, en síntesis el chi cuadrado de Pearson 

(X2=36.842) se muestra relativamente alto al Chi tabular, encontrando que el valor p = .000 

a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), confirmando la correlación alta.  

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Clima social familiar 

Flores y Allca (2017) mencionan que la familia es un conjunto de personas que se 

encuentra unidos por un vínculo sanguíneo y son de gran relevancia para el desarrollo de las 

culturas, dentro de la familia, cada uno de los miembros están unidos por un tiempo 

indefinible, además son el pilar de la sociedad, por lo tanto, poseen derechos y deberes, 

asimismo deben ser protegidos por el estado.  

Esto quiere decir, que las familias poseen una conexión imperecedera de gran 

importancia para la sociedad, por lo tanto, el estado debe proporcionar seguridad a todos los 

integrantes.  

Según Zavala (2001), la familia es una institución universal y es la primera instancia 

de socialización del ser humano; además, la dinámica familiar se manifiesta tanto de distintas  

formas  como  funciones, es por este motivo, que el concepto de familia ha variado a lo largo 

del tiempo según las sociedades y culturas;  por esta razón, no existe un concepto universal, 

en tal sentido, es más conveniente hablar de “familias”,  ya que la forma de relacionarse 

cambia de acuerdo al tiempo, a los cambios sociales, políticos y económicos”. 

El término familia muchas veces resulta amplio, ya que, dentro de la dinámica familiar 

se evidencia diversas formas de interacción. Considerando múltiples factores, como el 

tiempo, los cambios sociales, políticos y económicos. 

1.2.2. Funciones de la familia 



9 
 

 
 

Cuando hacemos mención a la familia hoy en día, nos referimos a una multiplicidad. 

Considerando sus características como organismo social, podemos decir que sus 

definiciones conceptuales son muy diversas, por ende, la concepción de familia no solo 

involucra los lazos de sangre, sino que la relación interindividual también se encuentra 

presentes.  . (Rosales, 2016) 

Por tal motivo, cuando hablamos de familia, también podemos hacer referencia, a 

diversos vínculos como se manifiesta con los suegros, yernos, cuñados, etc. y no solo 

sanguíneos, pues empieza a establecerse el término familia cuando existe lazos psicológicos, 

legales, políticos y economicos. 

Según Martín y Tamayo (2013) mencionan que las funciones u obligaciones que 

cumple principalmente el núcleo familiar son aquellas encaminadas a satisfacer las 

necesidades más importantes de cada integrante. Asímismo, en estas relaciones 

intrafamiliares se produce la formación de la personalidad, la adquisición de conocimientos, 

estrechar los lazos afectivos y potenciar la comunicación.  

Las principales funciones son las siguientes: 

Función biosocial: Se encarga de la procreación, los lazos afectivo en las parejas para 

promover el crecimiento y cuidado adecuados para los hijos, brindándole estabilidad y 

formación emocional para que puedan crear la identificación con la familia. 

Función económica: Consiste en la adquisición de condiciones que posibilitan las 

necesidades materiales de cada uno de los integrantes,  

Función espiritual-cultural: Se basa en el aprendizaje de nuestra cultura que enriquecerá 

los conocimientos de los miembros, se considera también el desarrollo estético, la recreación 

y la educación referente a la espiritualidad. 

Función educativa: Esta función se desarrolla de forma permanente y está estrechamente 

vinculada con el desarrollo psíquico de cada integrante, desde su concepción y durante toda 

la vida. En esta función se les enseña, hacer uso del lenguaje, costumbres, convicciones, se 

forja el carácter y la personalidad.  

1.2.3. Tipos de familia 
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A continuación, detallaré las diferentes clases de familia que nos menciona Moscoso, 

(2020, p. 18):  

• Familia nuclear: A este tipo de familia, se la considera como una institución que 

infunde conductas adecuadas en los hijos, está conformada por padres e hijos”  

• Familia extensa: En este tipo de familia, las funciones se ven compartidas y se 

adaptan ante situaciones estresantes, está compuesta por varias generaciones unidas por 

consanguinidad.  

• Familia ampliada: En este tipo de familia, la presencia permanente de individuos no 

consanguíneos provoca que los miembros modifiquen su estructura familiar para adoptarse 

a la presencia del nuevo integrante, nace de la familia extendida.  

• Familia reconstituida: Este tipo tiene origen por la unión de dos adultos separados o 

divorciados con hijos, presenta cambios o transacciones en el esquema familiar habitual, es 

necesario realizar una reestructuración en donde se establezca de manera clara normas, 

roles, límites y jerarquías, que seguirán los miembros de la familia, para poder lograr una 

convivencia satisfactoria.  (Moscoso, 2020, p. 19) 

• Familia monoparental: Este tipo está conformado por una sola figura parental e hijos, 

para que no existan dificultades trascendentales es necesario desarrollar y establecer roles y 

límites adecuados para que ningún miembro intente reemplazar al miembro ausente. 

(Moscoso, 2020, p. 19) 
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Figura 1. Tipos de familia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.2.4. Clima Social Familiar 

Diversos investigadores concuerdan que la interacción que sucede entre los 

integrantes de la familia se denomina clima familiar. 

Moos (1974) refiere que el clima social familiar, es la valoración que se da a todas las 

peculiaridades socio ambientales que está dentro del hogar.   

Se establece por medio de un desarrollo interpersonal, que tendrá consigo la relación, 

el desarrollo y la estabilidad.  

Para Rodríguez y Vera (1998) el clima social familiar es la consecuencia directa de 

los sentimientos, comportamiento, y formas de comunicarse que es propio de cada uno de 

los integrantes cuando se relacionan dentro de la familia.  

Zavala (2001) conceptualiza al clima social familiar como el lugar que proporciona 

comodidad y satisfacción, estas son consecuencias directas de la interrelación familiar, ya 

que refleja, la comunicación e interacción, así tambien la organización y el control que se 

ejerce de forma jerárquica unos sobre otros.  
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1.2.5. Teorías del clima social familiar 

1.2.5.1. Teoría ambientalista 

Kemper (2000) nos menciona que la psicología ambiental se ocupa en estudiar al 

hombre y al medio ambiente, de una forma dinámica, ya que, el hombre se adapta de forma 

activa y constantemente a su entorno. Cabe recalcar, que la psicología del medio ambiente 

estudia el ambiente físico, sin embargo, considera también lo social. El autor afirma, que el 

comportamiento de los individuos en relación con el medio ambiente, no es solo una 

respuesta concreta, sino se debe a múltiples estímulos.  

Holahan (2014) menciona que la psicología ambiental está estrechamente relaciona 

a los diversos efectos psicologicos del medio ambiente, y de que manera este influye en el 

individuo. Asimismo nos menciona que no solo el ambiente produce cambios en el ser 

humano, sino que también el ser humano influye dinámicamente con el ambiente.  

Moos, Moos, & Trickett (1984) argumentan que es decisivo el rol que cumple el 

ambiente, ya que moldea el comportamiento humano.  

1.2.5.2. Teoría del aprendizaje social 

Bandura (1977) menciona que en la teoría social, se vinculan dos aspectos 

importantes, el aprendizaje cognitivo y el conductual. Esto quiere decir, que el aprendizaje se 

da a través de la persona y su medio social. Este aprendizaje se evidencia a través de la 

imitación que se da, por la observación hacia otras personas.  

Por lo tanto, esta teoría nos previene sobre algunas conductas inadecuadas que 

podrían presentarse, por eso, los padres y familiares, deben participar activamente en la 

formación de los niños.  

1.2.6. Tipos de clima social familiar 

Moos, Moos, y Trickett (1984) consideran que el entorno es decisivo en la felicidad 

de toda persona, porque, será el formador del comportamiento humano, en donde existe una 

relación entre la organización, lo social y lo físico . Es así que dichos autores nos mencionan 

una clasificación de tipos de clima social familiar. 
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Familias que se orientan a la expresión: Son las que le dan mayor importancia a la 

demostración de afecto, predomina los sentimientos.  

Familias que se orientan a la estructura: Son familias que tienen como pilar la organización, 

la congruencia, la religión, la obtención de logros, y lo intelectual- cultural. 

Familias que se orientan a la consecución de logros: Sus principales características son 

la competitividad y el trabajo arduo. 

Familias que se orientan hacia la religión: Se inclinan a presentar actitudes que se 

enmarcan en lo ético y en lo religioso. 

Familias que se orientan hacia el conflicto: Son menos organizadas, presentan una 

cohesión deficiente y desorganizadas, evidencian un grado de conflicto muy elevado. 

Familias que se orientan hacia la expresión e independencia: Es propio de los hogares 

pequeños, presentan un nivel de adhesión óptimo y estructurado, suelen ser autónomos en 

sus decisiones. 

Coleman (2003) clasifica de la siguiente manera el tipo de clima familiar. 

No estructurado: Son familias propensas al conflicto, la interacción intrafamiliar es carente 

de apoyo mutuo entre los miembros del núcleo familiar, retrasando el crecimiento personal 

de los integrantes. 

Orientado al control: Son familias propensas a las normas y el buen comportamiento, en 

este tipo de clima familiar, está presente la ayuda mutua, sin embargo, no expresan sus 

emociones libremente. 

Estructurado: Son familias propensas a la independencia y a la expresión de cada uno de 

sus integrantes, se establecen normas con el fín de mejorar la convivencia dentro del hogar. 

Ackerman (1982) nos menciona que podemos encontrar dos clases de clima social 

familiar. 

Clima familiar positivo: Este tipo de familia promueve la motivación en cada uno de sus 

integrantes, fortaleciendo de esta manera el autoestima, ya que los progenitores, buscan 

brindar un soporte y seguridad. Esto conlleva que se establezcan una interacción social 

adecuada. 
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Clima familiar negativo: Este tipo de familiar presentan problemas agudos que son 

determinantes para los estados de ánimo de los integrantes. Estos estados oscilan entre la 

angustia, confusión o incertidumbre, que provoca un comportamiento inadecuado, tales 

como: la rebeldía, la agresividad, etc., motivo por el cual las relaciones sociales tienden a 

debilitarse. 

 

Considerando a Moos, Moos, & Trickett (1984) podemos decir que las familias 

orientadas a la estructura son aquellas, que hacen referencia a un ambiente cohesionado, 

donde se expresan libremente las emociones entre padres e hijos, promueven la confianza, 

intimidad y la comunicación asertiva, asegurando el desarrollo psicosocial de los integrantes. 

Por otra parte, las demás familias que solo manejan algun criterio, pueden presentar 

dificultades, en el aspecto psicosocial de los integrantes.  

 

1.2.7. Dimensiones del Clima Social familiar 

Según Rosales (2016), el clima social familiar presentra tres dimensiones: relaciones, 

desarrollo y estabilidad, estas a su vez se clasifican en diez subescalas que son:  

 

Dimensión relaciones: 

Esta dimensión se encargará de cuantificar el nivel de comunicación y la libertad para 

expresarse de los estudiantes con su entorno familiar, asimimo busca evaluar el nivel  de 

disconformidad que evalúa. Esta dimensión está conformada en tres subescalas: 

- Cohesión 

Nivel de relación entre los integrantes de la familia, la únión y el poyo mutuo. También 

se considera la pertenencia e identificación con la familia. 

- Expresividad 

Nivel que confiere a los miembros del hogar a expresar libremente y de forma directa 

sus sentimientos. Hace referencia al amor y al trato cálido entre los miembros, 

independientemente de la edad o el género que tengan. De esta manera se consigue un 
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equilibrio emocional óptimo, permitiendo el desarrollo personal y actuar de manera positiva 

en la sociedad.  

- Conflicto 

Subescala, en la que los miembros del hogar, actúan libremente expresando 

sentimientos negativos como la cólera y problemas entre los integrantes del núcleo familiar. 

Las familias que presentan esta subescala, comúnmente se encuentran sin rumbo, por lo 

tanto, presentan un desequilibrio, ya que, los problemas no son resueltos desde su origen. 

Se debe tener en cuenta que toda familia siempre presentará un grado de conflicto entre los 

integrantes, sin embargo, estos conflictos presentan una oportunidad de desarrollo y cambio 

siempre y cuando se solucione adecuadamente. 

Dimensión de Desarrollo: 

En la dimensión de desarrollo se estima la relevancia de cada individuo perteneciente 

a una familia, existirá ciertos sucesos en cuanto al desarrolllo personal, que puede ser 

fomentado, de manera personal o social. En esta dimensión encontraremos las siguientes 

tres subescalas: 

- Autonomía 

Nivel en que los integrantes del núcleo familiar se encuentran con un nivel de 

autoestima óptimo, por lo tanto, se consideran autosuficientes y son capaces de tomar 

decisiones a o largo de su vida.  

- Actuación 

Nivel donde las actividades se encuadran en una armazón orientado a la acción o 

competencia. 

- Intelectual- cultural 

Hace referencia a la importancia que cada integrante de la familia manifiesta por 

actividades intelectuales y culturales. 

- Social Recreativo 

Nivel de intervención adecuada por parte de los individuos que componen la familia.  

- Moralidad- religiosidad 
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Hace referencia a la importancia que se le brinda a las actividades donde predomina 

los valores, la religión y el comportamiento ético. Es relevante mencionar que la familias 

deben transmitir estos valores de corte ético y religioso, para el bienestar y un adecuado 

crecimiento de los miembros de cada familia. 

Dimensión de Estabilidad: 

La dimensión estabilidad brinda información referente a la organización y estructura 

de cada familia y el nivel de dominio que producen cada integrantes sobre los demás 

miembros del hogar.  

Esta dimensión está consituida por dos subescalas: 

- Organización 

Relevancia que se da a una evidente estructura planificada en relación a las 

diligencias o actividades de cada miembro familiar.  

- Control 

Hace referencia a que la dirección de cada familia, deben estar sujetas a reglas y 

procedimientos estructurados. 

1.2.8. Características de un Clima Social familiar 

- Una comunicación óptima evidencia un buen clima familiar.  

- Los padres deben infundir tranquilidad y estabilidad a los hijos. 

- El respeto debe ser un valor fundamental dentro del hogar, los niños deben saber 

respetar a sus progenitores.  

- La actitud de la madre en el hogar debe ser ecuánime, de esta manera podrá ganar 

autoridad. 

- Muchos padres confunden la sobreprotección con el cuidado normal del niño, es 

necesario que el niño se vea enfrentando a pequeñas dificultades que suceden en el 

día a día, con la intención que aprenda a ser resiliente. (Rosales, 2016, p. 22)  

1.2.9. La adolescencia 

Según Gillis (1981) menciona que la adolescencia es un periodo de continuos cambios 

en el desarrollo biopsicosocial al igual que en el desarrollo sexual, se da posteriormente a la 
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etapa de la niñez y tiene sus inicios con la pubertad, la duración varía dependiendo del estudio 

de muchos autores. Pero principalmente inician de los 10 años a los 13 años de edad y finaliza 

a los 21 años. 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2000) menciona que la etapa de la  

adolescencia es un ciclo de cambio, que oscilan entre la etapa de la niñez y la etapa adulta, 

tiene como características primordiales satisfacer las expectativas de la sociedad, asimismo 

se presenta cambios en el desarrollo físico, social, emocional y mental.  

Anteriormente la OMS consideraba la adolescencia como un ciclo que comprende de 

la edad de 10 años hasta los 19 años. En estas edades podemos apreciar que también incluye 

la pubertad hasta la mayoría de edad.  

Posteriormente se fijó la adolescencia como un periodo que oscila entre los 10 años 

y 24 años de edad. Considerando la pubertad o llamado también adolescencia inicial.  

Por tanto, debemos considerar a la adolescencia como un periodo de continuos 

cambios que experimentará el niño para convertirse en adulto. Esta etapa está repleta de 

descubrimientos, pues se gesta la identidad. Con la adolescencia comienza a ejercer su 

autonomía estrechando vínculos afectivos, elige a sus amigos, y las personas que están cerca 

de él.  

1.2.10. Clima social familiar en la adolescencia  

Juárez (2002) menciona que en la adolescencia, los jóvenes buscan establecer su 

identidad, tomando como referencia un modelo externo. Este modelo es elegido considerando 

sus necesidades. En el desarrollo de su identidad, un factor influyente son sus progenitores, 

quienes proporcionarán hábitos, costumbres, normas, para que los adolescentes se 

desenvuelvan en la sociedad.  

Leñero (1992) afirma que el clima familiar muchas veces resulta inadecuado para el 

adolescente, debido a los múltiples conflictos que se producen dentro de la familia. Esto 

genera que los adolescentes muestran sentimientos de infelicidad, y crítica constantemente. 

El clima familiar en el que crezcan los adolescentes determinará en gran medida su proceso 

de adaptación tanto personar como socialmente.  
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Muñoz y Graña (2001) afirman que la familia es relevante para el proceso de 

crecimiento. Adentro de la familia podemos señalar el clima familiar, que brindará un soporte 

psicosocial. 

Por tal razón, de nos presentarse este soporte, podría generar conductas de riesgo, 

ya que el adolescente al presenciar un clima familiar hostil, hará lo posible en buscar un 

ambiente seguro, pero como aún está en pleno desarrollo de su identidad, la desadaptación 

podría provocarle rechazo hacia los demás, trayendo como consecuencia, el consumo de 

drogas, alcohol, promiscuidad, entre otros.  

Entonces podemos decir, que un clima familiar positivo, tiene como eje principal la 

cohesión entre los integrantes de la familia, existe el apoyo mutuo, la comunicación asertiva 

y empática, de esta forma se potencia la conducta y el desarrollo psicológico de los 

adolescentes.  

Por otro lado, si el clima familiar es negativo, se asocia estrechamente al 

comportamiento inadecuado de los adolescentes en la sociedad. Un clima familiar negativo, 

presenta las siguientes características: limitaciones al expresar sus sentimientos, conflictos 

sin resolver, comunicación inadecuada, que traerá como consecuencia dificultades para la 

interacción social.  

1.3.1. Redes sociales 

1.3.2. Origen 

Según García (2010) hasta hace poco las redes sociales no eran del dominio público, 

ya que su creación se debió únicamente como amparo para ciertos grupos sociales, como 

artistas, universitarios, grupos de rock, sin embargo, el impacto que tuvo, la ha convertido en 

un fenómeno mundial, siendo capaz de quebrantar las barreras sociales. 

Gallego (2012) Nos menciona que la red social más antigua se creó en el año de 1985 

llamándola THE WELL, esta red social solo brindaba programas de mensajería, no existía la 

interrelación y el perfil público.  
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En el año de 1997, se crea un red social formal, atribuida a Andrew Winreich, llamada 

Sixdegrees.com, esta red social, aportó mejoras al programa de mensajerías, incluyendo, 

perfiles públicos e interrelación. 

 García (2010) nos menciona que en el año 2002 en la ciudad de California se crea 

una nueva red social “Friendster”, cuyo único fin era la encontrar parejas, sin embargo, fueron 

muchas las dificultades que presentaron, debido a la invasión de la privacidad, por lo que 

quedó en desuso.  

Posteriormente en el año 2003, se crea la red social Hi5 por Ramu Yalamanchi, 

obteniendo gran acogida en los países de latinoamérica, llegando a un promedio de 70 

millones de usuarios por la gran diversidad de las funciones con las que contaba.  

Gallego (2012) informa que en 2003 nace una nueva red social llamada Myspace, 

debido al auge que tuvo Friendster, Myspace reúne todas las características de la anterior 

red social, ganado de esa manera mucha popularidad. Entre las ventajas que promocionan 

eran la de no incluir restricciones en cuanto a la edad. Sin embargo, a inicios del 2008, 

comenzó su declive, vendiendo gran parte de sus acciones a España.  

Por su parte Leiva (2020) indica que el año 2004 surge una nueva red social llamada 

“The facebook” por Mark Zuckerberg en Cambridge, esta nueva red social, tuvo mucha 

aceptación, aunque su creación tuvo muchos inconvenientes respecto a la idea original, The 

facebook, se viralizó quedando con el nombre definitivo de Facebook. 

En el año 2008, Facebook superó a nivel mundial a muchas redes sociales creadas 

anteriormente. Hasta el 2012 tuvo una acogida de 850 millones de cibernautas, esta red social 

no solo trajo consigo una nueva forma de interrelacionarnos, sino también, grandes cambios 

en la economía, superando a grandes empresas como Amazon y Bocing.  

Salinas (2017) menciona que en febrero del 2005 en California se creo la plataforma 

virtual Youtube, en dónde los usuarios podían clasificar sus gustos musicales y 

cinematográficos a su conveniencia.  

Esta plataforma virtual se expandió en el 2007 y se encuentra disponible en 

aproximadamente 20 países a nivel mundial. Se dice que ocupa el segundo lugar de las redes 
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sociales más utilizadas  contando con aproximadamente 2000 millones de cibernautas 

activos.  

Condecorada como “Invento del Año” por la revista Times YouTube se ha convertido 

en un repertorio vasto de información y puede ayudar mucho en el ámbito académico.  

Sus ventajas son:  

- La gran cantidad de videos que se suben al minuto, que pueden ser calificados para 

que aparezcan en orden de relevancia o por actualidad.  

- Sirve mucho para aprender sobre un tema en específico de una manera dinámica.  

- Es de muy fácil acceso y existen muy buenos canales de YouTube académicos con 

información interesante, seria y verídica.  

Las desventajas de la herramienta son:   

- La vasta cantidad de información puede hacer muy difícil encontrar un video en el que 

se demuestre información relevante y verdadera.  

- Otra desventaja es que no existe un filtro mejor de los ya mencionados y cualquier 

persona puede subir información sin que sea legítima.  

- Una tercera desventaja es que a pesar que existan estos canales académicos buenos, 

puede llegar a ser difícil encontrarlos y en la búsqueda uno puede confundirse con contenido 

que posiblemente perjudique el entendimiento. (Explorist, 2017) 

Salinas (2017) indica que los fundadores de la red social Twitter fueron Evan Williams, Jack 

Dorsey y Noah Glass en 2006, dicha red social, permite a los usuarios, escribir, publicar y 

compartir mensajes breves llamados “tweets”. Actualmente, esta red social cuenta con 330 

millones de seguidores en más de 100 países. Se sitúa en el decimotercero en el ranking a 

nivel mundial.  

Fernández (2020) Menciona que esta red social Whatsapp fue diseñada por Jan Koum 

en 2009. Es una plataforma que nos permite, compartir, mensajes en tiempo real de forma 

gratuita, asimismo permite compartir, videos, fotos, hacer videollamadas, entre otros.  

En la actualidad se sitúa en el tercer lugar, cuenta 1600 millones de usuarios a nivel 

mundial. 
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INSTAGRAM ( 2015) menciona:  

La red social Instagram resulta una plataforma muy dinámica con la que se 

puede compartir vivencias a través de imágenes y video. El procedimiento es 

tomar una foto con un teléfono móvil, elegir el filtro adecuado para modificar la 

fotografía y compartirla con los amigos.  

La red social Instagram fue creado en 2010 por Mike Krieger y Kevin Systrom, su 

peculiaridad consiste en subir fotografías y después poder editarlas mediante ajustes 

personalizados. Tuvo una importante acogida, motivo por el cual Mark Zuckerberg compró la 

plataforma virtual.  

Actualmente se sitúa en el segundo lugar con más popularidad entre los usuarios 

llegando a 1.000 millones de personas.  

Timm (2018) menciona que la red social Snapchat es una plataforma que nos permite 

enviar mensajes instantáneos a través de fotografías. La particularidad de esta red social es 

que dichos mensajes solo pueden verse durante 10 segundos, posteriormente a eso se 

elimina automáticamente.  

La red social Tiktok surgió de la fusión de la plataforma China Douyin y de la 

plataforma estadounidense Musical.ly en el año 2016. Sus características y los servicios que 

pone a disposición de los usuarios consisten en compartir videos musicales, que duran 

aproximadamente entre 15 y 60 segundos. En el 2018 tuvo un promedio de 800 millones de 

vistas a nivel mundial. Actualmente se encuentra en el séptimo lugar del ranking. (Fernández, 

2020). 
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Figura 2. Origen de las redes sociales  

 

   2002            2004        2005           2009            2014            

 

1997     2003      2004      2006        2010   2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3. Definición 

Celaya (2008) menciona que “Las redes sociales son lugares en Internet donde las 

personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 

personas, conocidos y absolutos desconocidos” (FALTA PÁGINA). Entonces, podemos 

afirmar sobre estas redes constituyen espacios que pueden ser utilizados libremente y sin 

control alguno por las personas. El objetivo según menciona Celaya es compartir información 

de toda índole. 

Caldevilla (2010) define a la red social como: plataformas de interacción social, en 

donde las personas, grupos o instituciones puedan compartir de manera dinámica 

información. Es una plataforma en constate cambio, con el propósito de satisfacer un conjunto 

de necesidades a los cibernautas que las utilizan.  

Entonces podemos afirmar que las redes sociales son espacios que se encuentran en 

constantes cambios, pues necesitan superar ciertas dificultades que se manifiestan, para 

poder satisfacer de manera óptima las necesidades de los usuarios. 

Quesada (1993) define a las redes sociales como aquellos espacios que integran 

aspectos funcionales y estructurales.  
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Las redes sociales son un conjunto de relaciones en grupos de personas que se 

encuentran interconectadas, dándose apoyo mutuo para brindar soluciones a dificultades que 

se nos presentan día a día.  

Cornejo y Tapia (2011) nos afirman que las redes sociales, han obtenido un gran valor 

en estos últimos tiempos, ya que posee diferentes opciones, de acuerdo a las necesidades, 

el tiempo y el funcionamiento para cumplir los estándares estabecidos. En el año 2009, 

Google logró identificar las páginas web más utilizadas por los cibernautas, de esta manera, 

la red social facebook ocupa el tercer lugar, hoy en día, dicha red social, se ha convertido en 

el favorito, ocupando el primer lugar.  

1.3.4. Teorías sobre las redes sociales 

Luengo (2004) Existen diversas teorías sobre las redes sociales, mencionaré las 

más importantes:  

1.3.4.1. Modelo teórico de Young 

Young (1997) asevera que existen muchos reforzadores y algunos criterios 

psicológicos para que una persona pueda establecer su hábito. 

- Aplicaciones adictivas 

Según la autora, existen dos tipos de aplicaciones, y según esa clasificación podemos 

decir si un adolescente es o no es dependiente de las redes sociales.  

En primer lugar tenemos las redes sociales que permiten al adolescente interactuar 

con otras personas, estas características podrían generar una adicción.  

En segundo lugar tenemos las redes sociales en donde los adolescentes buscan 

información y mantienen relaciones preexistentes. Este tipo de redes sociales, no generan 

dependencia.  

- Apoyo social 

Una característica propia de las redes sociales, es la socialización entre personas 

creando un vínculo entre ellos, los adolescentes pueden mostrarse desinhibidos, gracias al 

anonimato propio de la red. Esta interacción tan rápida puede deberse a los problemas o la 

falta de apoyo que necesite el adolescente en determinado momento. 
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- Satisfacción sexual 

Se debe tener en cuenta que muchas de las redes sociales creadas hasta el momento, 

fueron diseñadas con el fin de crear lazos eróticos. Muchas adolescentes utilizan estas redes 

sociales, ya que les permite de forma anónima cumplir muchas fantasías sexuales, asimismo 

los adolescente que puedan sentirse no atractivos, lo utilizan para tratar de obtener 

aceptación. 

- Creación de personalidad ficticia 

Las redes sociales permiten a los estudiantes, inventar una personalidad, con todas 

las características que le gusten, sin embargo, todo esto carece de realidad. Muchos 

psicólogos afirman que esta ilusión se debe a problemas de inseguridad y sentimientos 

reprimidos.  

- Personalidades reveladas 

En las plataformas virtuales, muchas personas pueden mostrar, diversos aspectos de 

su personalidad, que pudieron haber estado reprimidos durante un largo periodo, estos 

comportamientos pueden ser agresivos, mitómanos, etc., es necesario que una vez que 

hayamos presenciado estas actitudes, debemos incorporarlas a nuestra personalidad y poder 

tratarlas oportunamente. 

- Reconocimiento y poder 

Es propio de las redes sociales interactivas y de los juegos en línea, pues, 

dependiendo a la cantidad de likes o puntajes, la persona puede ser reconocida por sus 

contrincantes. 

1.3.4.2. Modelo teórico de Echebúrua 

Según Echebúrua (1999) indica que las redes sociales pueden cubrir dos necesidades 

básicas de los adolescentes, la soledad y por ende la búsqueda de interacción social.  

También nos menciona que algunas características de nuestra personalidad refuerzan 

la debilidad de nuestra mente a las adicciones, entre ellas tenemos: 

- Déficit de personalidad 
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El déficit de personalidad es un factor de riesgo, ya que el adolescente presenta, 

introversión, baja autoestima y búsqueda constante de emociones.  

- Déficit en las relaciones interpersonales 

Aquí podemos observar la timidez y el miedo a la interacción social, por parte de los 

adolescentes.  

- Déficit cognitivos 

Puede presentar periodos de fantasia, hiperactividad y atención dispersa. 

- Alteraciones psicopatológicas 

Pueden presentar adicciones ya sean químicas o psicológicas, que se hayan 

producido en el pasado o esté sucediendo en el momento. También está presente la 

depresión. 

1.3.4.3. Modelo teórico de Griffiths 

Según el autor Griffiths (1998) si el adolescente presenta actitudes que estén 

relacionadas con estos seis criterio que se detalla a continuación, puede ser considerado 

como adicción. 

- Saliencia 

Se manifiesta cuando el adolescente adopta una actividad y esta pasa a ser lo más 

primordial en su día a día, ejerciendo dominio sobre sus pensamientos, sentimientos y 

comportamiento. 

- Modificación del humor 

Se manifiesta en los cambios de emociones que el adolescente experimenta como 

consecuencia directa de adopción de esa actividad.  

- Tolerancia 

Es el proceso en el que el adolescente amplía la actividad que domina sus 

sentimientos, pensamientos y conducta, con el fin de obtener el mismo efecto. 

- Síndrome de abstinencia 

Ocurre cuando una actividad es interrumpida o anulada, trayendo como consecuencia 

sentimientos desagradables de ansiedad e ira.  
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- Conflicto 

Es todo aquello que se produce como consecuencia directa de la adicción, podemos 

observar esta característica en los conflictos, personales, interpersonales, laborales, 

académicos, etc.  

- Recaída 

Es cuando la persona, retoma las mismas conductas, volviéndola más extrema, 

después de haber transcurrido meses o años.  

1.3.4.4. Modelo teórico de Boyd y Ellison 

Según menciona Boyd y Ellison (2007) afirman que las redes sociales inducen a la 

dependencia tecnológica por excelencia, generando que muchos cibernautas se vuelvan 

dependientes. Ya que, priorizan por encima de sus deberes las redes sociales.  

Asimismo, existen redes sociales, cuyo propósito es brindar información, mientras el 

usuario se va interrelacionando con grupos humanos con quienes va generando confianza, 

de esta manera comparte sus gustos e inclinaciones.   

1.3.4.5.  Modelo teórico de Gutiérrez 

Gutierrez (2009) nos menciona las fases por las que atraviesa las redes sociales. 

- Fase de encanto 

En esta fase el individuo va descubriendo las bondades que ofrece las redes sociales, 

consumiendo cada vez más.  

- Fase de desencanto 

Existe un descenso en el uso de las redes sociales, debido a la primera fase.  

- Fase de estabilidad 

El individuo adopta las redes sociales, como parte de su día a día. 

1.3.5. Tipos de redes sociales 

Celaya (2008) ordena a las redes sociales en tres dimensiones, que detallaré a 

continuación: 

- Redes profesionales: Este tipo potencia el concepto de networking, pues permite 

que nos relacionemos con muchos más profesionales, tanto para el intercambio de 
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información como  para descubrir nuevas oportunidades. Las más conocidas son: LinkedIn, 

Xiang, Viadeo. 

- Redes generalistas: Esta clase está integrada por  aquellas que muestran temáticas 

diferentes y de fácil acceso. La interacción social que se produce, es  variada, ya que , se 

puede escuchar música, videos e información personal de todos los cibernautas. Estas redes 

son las siguiente: Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok. 

- Redes especializadas: Son aquellas redes, que abordan un tema en específico y de 

esa manera adquiere seguidores. La característica principal de estas redes no solo obedece 

a la interrelación, sino también a satisfacer diversas necesidades. Entre ellas tenemos: red 

Flixster, que únicamente está especializada en películas.  

Oliva, (2012) al igual que Celaya, establecen un único criterio para clasificar las redes 

sociales. Estas son: 

- Redes sociales personales: En donde la información que se consigna es para 

compartir libremente y aborda diversos temas. Propio de Facebook, Instagram, Twitter, etc.  

- Redes sociales profesionales: Son aquellas redes en las que se comparte 

información útil para un grupo en específico. Propio del LinkeldIn, Xiang, Viadeo. 

- Redes sociales temáticas: Las cuales se especializan en un tema específico, puede 

ser en cultura, arte, economía o política. Propio de las redes red Flixster, 

musicmakesfriends.com  

- Redes sociales de escala total: Para edades específicas. Prop de Tuenti, Hyves o 

Xianoci. 

 Urueña, Ferrari, Blanco, y Valdecasa (2011) hacen la siguiente clasificación de redes 

sociales: 

a) Redes directas 

Son aquellas en las que los usuarios se interrelacionan, de forma abierta y segura, 

compartiendo sus gustos e intereses. En las redes directas podemos apreciar, que 

interactúan dependiendo de la finalidad que tengan, puede ser: profesionales o de 

pasatiempo. 
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También veremos según su nivel de integración, aquí podemos encontrar las redes 

verticales u horizontales.  

b) Redes indirectas 

Se manifiesta cuando encontramos perfiles que no se muestran públicamente a todos 

los usuarios, pues controlan la información que contiene, por lo tanto, el acceso es para un 

grupo reducido. Estas redes sociales son propias de los famosos blogs y los foros. 

Los autores Urrutia y Zelaya (2011) señalan que existen cuatro tipo de redes 

sociales, las cuales son: 

- Redes analógicas o llamadas redes sociales off-line: Son aquellas en las que el 

estudiante podrá interactuar socialmente, sin la intervención de ningún tipo de instalación 

eléctrica. 

- Redes digitales o llamadas también redes sociales on-line: Son aquellas redes 

sociales en las cuales se interactúa por medio de aparatos electrónicos, este tipo de 

comunicación varía dependiendo del público y la temática abordada. 

- Redes sociales horizontales: Este tipo de redes sociales se caracteriza por 

presentar una estructura libre, en el que usuarios de todas las edades pueden participar, pues 

no se enmarca dentro de una sola temática, sino que sus temas son libres. En este tipo de 

redes sociales, encontramos: Facebook, YouTube, Wikipedia, MySpace.  

- Redes sociales verticales: Son aquellas redes que abordan una sola temática, con 

el objetivo de formar grupos específicos. Puesto que, son un grupo, que tienen finalidad 

particulares. 

En conclusión, las redes sociales, han tenido gran aceptación por parte de los 

usuarios, ya que, han contribuido en la comunicación, ya sea de forma pública o privada, y 

con un costo módico, que nos permite relacionarlos a nivel mundial y a adquirir conocimientos 

sobre diversos temas.  

1.3.6. Características de las redes sociales 

Villalba (1993) establece tres características relevantes en las redes sociales.  

a) Características estructurales 
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En las características estructurales se considera las siguientes sub características: 

- Tamaño: Hace referencia al número total de usuarios. 

- Composición: Hace referencia al número de personas que conforman las redes 

sociales, como amigos, familiares, vecinos, brindando flexibilidad a las relaciones. 

- Densidad: Se manifiesta en la interconexión de los usuarios en las redes sociales, y 

modificar ciertas estructuras siempre que sea más saludable. 

- Dispersión: Está relacionada con el tiempo y espacio, y la facilidad que tienen los 

cibernautas de contactarse con otros usuarios. 

b) Características interaccionales 

En las características interaccionales encontramos las siguientes subcaracterísticas: 

- Multiplicidad: Se refiere a aquellas funciones que se encuentran en las redes sociales 

y tienen más de un objetivo. 

- Contenido transaccional: Hace referencia al intercambio emocional, material o 

informativo que se manifiesta entre los cibernautas. 

- Direccionalidad: Se manifiesta en la reciprocidad que se obtiene entre los 

cibernautas.  

- Duración: Existe un tiempo perdurable entre las relaciones que se afianzan en las 

redes sociales. 

- Intensidad: Es la fuerza con la que podemos percibir los vínculos creados en las 

redes sociales.  

- Frecuencia: Es la interrelación constante que se manifiesta entre los integrantes de 

alguna red social. 

c) Características de apoyo social 

Se manifiesta en el apoyo que se brindan muchos de los usuarios de las redes 

sociales, estos apoyos pueden ser: apoyo emocional, cómo las expresiones de afecto y 

cuidado mutuo, el apoyo instrumental, cuando se ayuda a obtener soluciones ante 

determinados conflictos y el apoyo material, a través de los cuales se pueden recibir ayuda. 

1.3.7. Ventajas y desventajas de las redes sociales 
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Martínez (2006) nos informa acerca de las ventajas y desventajas. 

Entre las ventajas tenemos: 

- Las redes sociales potencian la imaginación de los usuarios a través de las 

herramientas tecnológicas. 

- Las redes sociales incrementan el conocimiento, pues nos permite acceder a 

información que muchas veces tienen difícil acceso. 

- Las redes sociales facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje. Tanto en 

estudiantes de Educación básica regular como en universitarios. 

Entre las desventajas tenemos: 

- Las redes sociales han dominado en gran medida al ser humano, que si se llega a 

frenar, podrían causar grandes problemas en la sociedad.  

- Las redes sociales han favorecido en gran medida a la desintegración familiar, 

destruyendo la comunicación entre los integrantes de la familia. 

- Las redes sociales han producido grandes cambios psicológicos en los usuarios, como 

la ansiedad, depresión, e incluso adicción.  

Castillo (2013) nos menciona que las diversas redes sociales, muestras grandes ventajas en 

el entorno, personal, académico y profesional. Estas ventajas son:  

- Promueve el trabajo colaborativo entre los usuarios, rompiendo las barreras del tiempo 

y de los espacios geográficos. 

- Son herramientas metodológicas dentro de la educación, que facilitan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

- Fomenta la comunicación. 

Asimismo entre las desventajas considera las siguientes: 

- Se corre el riesgo de que la información que consignamos en las redes sociales, sea 

de dominio público y pueda ser usada de manera inapropiada. 

- Los adolescentes, pueden utilizar las redes sociales de manera inadecuada, haciendo 

uso de páginas no aptas para su edad, también se corre el riesgo de desarrollar adicciones.  
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En consecuencia, debemos considerar que las redes sociales presentan grandes ventajas y 

desventajas, lo más importante es saber utilizarlas con moderación y objetivos claros. 

1.3.8. Redes sociales más utilizadas 

1. Facebook 

Es la red social más utilizada en nuestros tiempos, fue creado con el propósito de que 

las personas puedan interrelacionarse a nivel virtual, compartiendo todo tipo de información, 

desde noticias internacionales, hasta fotos y videos. (Fachin, 2018) 

2. WhatsApp 

Es una plataforma diseñada con el propósito de contactar rápidamente amigos y 

familiares, por llamadas, videollamadas, mensajes de texto y de voz solo con conexión a 

Internet 

Es una herramienta que te permite recibir información, almacenarla, distribuirla y 

compartirla en forma sencilla y rápida, a través de Google Drive, WhatsApp web, Facebook, 

correo y almacenar en la nube.  

3. Instagram 

Es una red social, cuyos creadores son los mismos de Facebook. Esta plataforma 

permite compartir fotografía y videos, a través de diversos filtros que resaltan las fotografías, 

todo esto acompañado de comentarios y etiquetas. Esta red social permite a los usuarios 

videos con un tiempo aproximado de 15 segundos. (InspiraTics, 2020) 

4. YouTube 

Esta aplicación estadounidense fue creada por antiguos empleados de PayPal en el 2005 y 

un año más tarde fue adquirida por Google por un valor de 1650 millones de dólares. Se creó 

con la finalidad de compartir videos de diferente índole como música, arte, videojuegos, 

videoblogs y hasta educación. Esta aplicación es libre, no requiere de paga. La aplicación fue 

tan revolucionaria que en el 2006 fue desarrollar un portal educativo de cara a las 

necesidades de los alumnos y/o docentes de las diferentes maestrías. (Emol, 2006). 

1.3.9. Adicción  
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Según la OMS, (2000) define a la adición como un estado crónico, ya que la persona 

de manera reiterativa ya sean sustancias químicas o no, este comportamiento repetitivo se 

caracteriza por lo siguiente: 

- Se presenta un apetito voraz por consumir de manera compulsiva. 

- Existe un incremento de las dosis que se consumen día a día 

- Trae consigo desventajas que no son percibidas por el adicto.  

La RAE (2014), define de la siguiente manera: “Una adicción es un hábito por la afición 

desmedida”. Esto indica que la adicción viene a ser un uso exagerado o desmedida de una 

acción o diversas sustancias, sin considerar, todos las desventajas que eso nos puede 

ocasionar.  

Montes (2015) nos menciona que una adicción no se caracteriza por las conductas 

repetitivas, o el tiempo que se le destine, sino, por las consecuencias que trae consigo, dicho 

comportamiento, pues la persona se verá afectada en muchos ámbitos de su vida. La persona 

que tenga adicción se verá distanciada de los demás.  

Echeburúa (1999) nos menciona, que muchas personas consideran que cuando se 

habla de adicción se cree que únicamente está relacionado con el consumo de sustancias 

químicas, como el alcohol, tabaco o las drogas, sin emabrgo, existen comportamientos que 

pueden resultar potencialmente adictivos, en este tipo de adicciones entra a tallar, la adicción 

al teléfono móvil, al internet, trabajo, sexo y compras.  

Por su parte Echeburúa y De Corral, (1994) nos mencionan que la adicción es toda 

conducta que causará placer en la persona, por lo tanto serán vulnerables a la adicción. Esta 

adicción se puede evidenciar de diversas formas, considerando la frecuencia de la conducta 

repetitiva, el dinero que se invierte para satisfacer este placer, y los conflictos que generan 

con la familia, con la pareja y en el trabajo. En consecuencia, cuando hablamos de adicción, 

no nos referimos únicamente a la conducta, sino al vínculo que establecemos con la adicción, 

Este vínculo es desfavorable para la persona, pero muchas veces no se puede controlar.   

1.3.10. Tipos de adicciones 

Echebúrua (1999) clasifica a la adicción según el tipo de sustancia 
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a) Adicciones con uso de sustancias 

- Adicción a las drogas: Son sustancias que dañan de forma irreversible nuestro 

sistema nervioso central, al igual que el alcohol produce serios problemas en nuestro 

organismo y en nuestra interrelación.  

- Adicción al alcohol: La sustancia responsable de esta adicción es el alcohol etílico 

o llamado etanol. Su uso desmedido lleva a la persona a presentar problemas físicos, 

psicológicos, emociones y familiares.  

- Adicción al tabaco: La sustancia química responsable de esta adicción se le conoce 

como nicotina. Esta sustancia produce en la persona sensaciones agradables, sin embargo, 

afecta de manera directa los procesos mentales. 

b) Adicciones sin sustancias  

- Adicción al internet: Explica sobre el uso desmesurado de las redes sociales y la 

conexión, desatendiendo obligaciones principales como el estudio o el entorno social. (Young, 

1997) 

- Adicción al juego: Hace referencia a la compulsión que tiene la persona por jugar en 

todo momento, restando importancia a los demás aspectos de su vida. Muchas personas 

ingresan a estas plataformas lúdicas solo con el fin de eliminar el aburrimiento. Se puede 

hablar de una adicción cuando la persona, empieza a perder dinero y se excusa sin reconocer 

su adicción. (Cuyun, 2013) 

- Adicción al teléfono móvil: También conocido como “Nomofobia”, este aparato 

electrónico presenta diversas funciones que resultan interesantes o atractivas para los 

usuarios. Este tipo de adicción interfiere de manera negativa, en el aprendizaje del estudiante, 

la familia y en el ámbito laboral, sino se controla su empleo de forma adecuada. (Cuyun, 2013) 

- Adicción a las compras: Se manifiesta cuando se produce un deseo fuerte y 

repetitivo por generar una compra. Muchas veces estas compras son innecesarias, esto trae 

como consecuencia problemas económicos, desembocando en problemas de índole familiar, 

personal y social. (Cuyun, 2013) 
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- Adicción a la televisión: Hace referencia al constante uso que hacemos de este 

aparato electrónico, dejando a un lado nuestras responsabilidades. Los síntomas de esta 

adicción son: el cansancio, debilidad y muchas veces depresión. 

- Adicción al trabajo: Se evidencia por una necesidad de trabajar sin descanso, por 

tal motivo, presentará síntomas de irritabilidad, cansancio crónico, que afecta a su salud y a 

su vida personal y social. 

1.3.11. Adiciones a redes sociales 

Young (1997) define la adicción a las redes sociales como un deterioro en la 

capacidad de controlar  la utilización de las redes sociales. La persona dependiente empieza 

a sufrir deterioro en la parte cognitiva, personal, familiar y profesional. Interrumpiendo sus 

objetivos .  

Los autores Echeburúa y De Corral (2010) conceptualizan a la adicción a estas redes  

como aquella que puede engañar a los adolescentes, mostrando ventajas en el mundo virtual, 

que fácilmente pueden llevar a la distorsión de la realidad.  

Los autores enumeran distintas señales de alarma que no deben pasar 

desaparecibidas por el entorno familiar. Estas señales son: 

- Los adolescentes se privan de las horas de descanso con la intención de permanecer 

más tiempo en las redes sociales.  

- Tienden a revisar y conectarse a las redes sociales, varias veces al día. 

- Le dan mayor importancia a todo aquello que pueden recibir de las redes sociales. 

- Actualizan su perfil constantemente, suben fotos y comparten videos con la finalidad 

de ser más reconocidos. 

- No tienen noción del tiempo cuando se encuentran conectados a las redes sociales. 

- Los adictos a las redes sociales, son en su mayoría usuarios menores de 25 años.  

Por lo tanto, son muchos los factores de riesgo a las redes sociales, que pueden generar en 

el aodlescente problemas personales, académicos, psicológicos y un inadecuado clima social 

familiar. 
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Echebúrua (1999) Trata de distanciar los límites entre un abuso de las redes sociales y una 

conducta apropiada. Estas son: 

- El adolescente pierde el control de sus emociones. 

- Existe una fuerte dependencia psicológica. 

- Existe pérdida de interés por otras actividades. 

- Las redes sociales interfieren en los quehaceres diarios.  

Griffiths (1998) Utilizó la denominación de “Adicción a la tecnología”, esta 

denominación incluye el uso del internet en las redes sociales, los celulares, videojuegos y 

todo aparato tecnológico. La adicción a la tecnología hace referencia al uso incontrolable de 

los aparatos tecnológicos, El autor lo divide de la siguiente manera: 

- Pasivo: Cuando no existe un intercambio de información, el papel del usuario es 

netamente receptor, entre ellas se encuentra la televisión. 

- Activo: Existe participación activa de los usuarios, aquí encontramos, a las redes 

sociales, internet, videojuegos, etc.  

García (2013) Por su parte, menciona los criterios de diagnóstico sobre la 

dependencia a las redes sociales que debemos tener en consideración. El primer criterio 

guarda relación con la comunicación de las redes sociales y el segundo criterio es el abuso 

de las redes sociales. 

Muchos adolescentes, que empiezan a presentar conductas repetitivas propias de la 

dependencia a las redes sociales, están muy relacionadas a otros tipos de adicciones, como 

la adicción a las compras.  

1.3. Definición de término básicos   

Adicción  

La adicción es toda conducta que causará placer en la persona, por lo tanto serán vulnerables 

a la adicción. (Echeburúa y De Corral, 1994) 

Adolescencia 
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La adolescencia es un periodo de continuos cambios en el desarrollo biopsicosocial al igual 

que en el desarrollo sexual, se da posteriormente a la etapa de la niñez y tiene sus inicios 

con la pubertad. (Gillis, 1981) 

Clima social Familiar 

Se dice que el clima social familiar, es la valoración que se da a todas las peculiaridades 

socioambientales que está dentro del  núcleo familiar.  (Moos B.,1974) 

Facebook 

Es una plataforma virtual en la que podemos interactuar con personas de todo el mundo. 

Actualmente es la red social preferida por los usuarios. (Fachin, 2018) 

Familia 

La familia es un conjunto de personas que se encuentran unidos por un vínculo sanguíneo y 

son de gran relevancia para el desarrollo de las culturas y de nuestra sociedad. (Flores y 

Allca, 2017) 

Instagram 

Es una aplicación gratuita, que nos permite tomar fotografías y editarlas, posteriormente 

compartirlas en las redes sociales. (INSTAGRAM, 2015) 

Redes sociales 

Es un espacio virtual, en donde las personas comparten información de diversas temáticas. 

(Celaya, 2008) 

Youtube 

Es una plataforma virtual en donde se difunde videos y fotos que abarcan muchas 

temáticas. (Emol, 2006) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de hipótesis principales y derivadas 

2.1.2. Hipótesis General  

El clima social familiar se relaciona de manera significativa con la adicción a redes sociales 

en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

 

2.1.3. Hipótesis Específicas  

• Las relaciones en el clima social familiar se relacionan de manera significativa con la 

adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020.  

• El desarrollo en el clima social familiar se relaciona de manera significativa con la 

adicción a redes sociales  en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

• La estabilidad en el clima social familiar se relaciona significativamente en la adicción 

a redes sociales en estudiantes VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

 

2.2. Operacionalización de variables 

Variable 1 

Clima Social Familiar  

Se dice que el clima social familiar, es la valoración que se da a todas las 

peculiaridades socio ambientales que está dentro del núcleo familiar.   
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Se establece por medio de una sucesión de relaciones interpersonales por medio de 

las relaciones, el desarrollo y la estabilidad. (Moos, 1974) 

 

Variable 2 

Adicción a  Redes Sociales 

La adicción a las redes sociales es un deterioro en el control del uso que tenemos de 

las redes sociales. La persona dependiente empieza a sufrir deterioro en la parte cognitiva, 

personal, familiar y profesional. Interrumpiendo sus objetivos . (Young,1997) 
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Variable 1: Clima social familiar 

Operacionalización de la variable Clima social familiar 

Tabla 1 Definición de la variable del Clima social familiar 

Definición conceptual: 

 

 

Definición operacional:  

Se afirma que el clima social familiar, es la valoración que se da a todas las peculiaridades socio ambientales que 

está dentro del núcleo familiar.  Se da por medio de una sucesión de relaciones interpersonales por medio de las 

relaciones, el desarrollo y la estabilidad. (Moos, 1974) 

La escala del clima social familiar busca medir a través de 90 preguntas las dimensiones de relaciones, desarrollo y 

estabilidad.  

Variable          DIMENSIONES        INDICADORES                    ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión de 

relaciones 

 

• Cohesión 

• Expresividad 

• Conflicto 

 

1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 

Dimensión de 

Desarrollo 

 

• Autonomía 

• Actuación 

• Intelectual- cultural 

 

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 
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Clima Social Familiar • Social Recreativo 

• Moralidad religiosidad 

 

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 

Dimensión de 

Estabilidad 

 

• Control 

• Organización 

 

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Variable 2: Adicción a las redes sociales 

Operacionalización de la variable Adicción a redes sociales 

 

Tabla 2 Definición de la variable Adicción a redes sociales 

Definición conceptual: La adicción a las redes sociales es un deterioro en el control del uso que tenemos de las redes sociales. La persona 

dependiente empieza a sufrir deterioro en la parte cognitiva, personal, familiar y profesional. Interrumpiendo sus 

objetivos. (Young, 1997) 

Definición operacional: El test de adicción a redes sociales busca medir a través de 25 preguntas las dimensiones según el factor 1, factor 

2 y factor 3.  

 

Variable DIMENSIONES ITEMS 

Adicción a 

redes sociales 

 

Factor 1, Obsesión por las redes sociales 

 

2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 2 

 

Factor 2, Falta de control personal en el 

uso de las redes sociales. 

 

 

4, 11, 12, 14, 20, 24 
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Factor 3, Uso excesivo de las redes 

sociales. 

 

1, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico 

Diseño no experimental 

Según nos mencionan  Hernández, Fernández, y Baptista (1997) el diseño es no 

experimental y de corte transversal, ya que las variables que se estudian no han sido 

manipuladas intencionalmente, esto quiere decir, que solo nos ocupamos de observar todos 

los fenómenos que se presentan de manera natural.  

Enfoque cuantitativo 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (1997, p. 25) este tipo de enfoque presenta 

como teoría que existen dos realidad: el contexto donde se desenvuelve el investigador y la 

realidad constituida por sus creencias, a partir de ello, el investigador tiene como objetivo 

lograr que sus creencias se acerquen a la realidad del ambiente. 

La estructura del enfoque cuantitativo se presenta de la siguiente manera: deductivo- 

lógico, pues, las preguntas e hipótesis de investigación necesitan ser probadas, mediante un 

análisis estadístico para la obtención de los resultados.  

Tipo de investigación básica 

Según Carrasco (2005) define al tipo de investigación aplicada, ya que busca 

propósitos inmediatos para transformar o modificar cambios en una determinada sociedad.  

Nivel de Investigación Correlacional  
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Este nivel tiene como objetivo determinar el nivel de relación no causal de dos o más 

variables de investigación. Su peculiaridad radica en que primero se cuantifica las variable, 

por medio de hipótesis que el  investigador se plantea, seguidamente se utilizarán las técnicas 

estadísticas para evaluar la correlación. (Peña, 2016) 

Para finalizar la investigación Hernández, Fernández, y Baptista (1997) nos 

menciona que el “Nivel Correlacional” medirá la  variable 1 que es  (clima social familiar) y la 

variable 2 que es (adicción a las redes sociales).   

 

                                                                    

                                                                V1 

 

                                M 

                                                                V2        

Dónde: 

M     =   muestra 

V1    =   clima social familiar 

V2    =   adicción a redes sociales 

3.2. Diseño muestral 

3.3. Población 

La población estuvo constituida por los estudiantes matriculados de VII ciclo de 

educación secundaria del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. Qué está comprendida 167 

estudiantes matriculados en el presente año 2020. 

3.4. Muestra 

 En la muestra  se ha considerado a la misma cantidad de estudiantes que conforman la 

población que son 167 estudiantes.  

3.5. Técnicas de recolección de datos 
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Encuesta La presente investigación utilizó la técnica de evaluación, ya que comprendió la 

aplicación de dos instrumentos psicológicos, que detallaré a continuación:  

  

4.4.1. Escala del Clima Social Familiar (FES)  

FICHA TÉCNICA 

I. AUTOR: Rudolf H. Moss & E. J. Trickett 

II. ESTANDARIZACIÓN: Lima 1993 César Ruiz Alva- Eva Guerra 

III. OBJETIVO: Estima las peculiaridades socioambientales y la relación en el núcleo familiar.   

IV. ADMINISTRACIÓN: Personal o social 

V. DURACIÓN: Aproximadamente de 30 minutos 

VI. TIPIFICACIÓN: Existe un baremo tanto para las pruebas personales como para las 

sociales, tomando como referencia las muestras elaboradas en Lima Metropolitana 

MATERIAL DE APLICACIÓN Y FORMA DE PUNTUAR 

Se les otorga un cuadernillo con 90 ítems, las respuestas son dicotómicas verdadero 

(V) o falso (F). Cada respuesta correcta se puntúa en base a 1, la puntuación máxima de 

cada subescala es de 9 puntos. 

Según la norma T, si obtiene un puntaje de 70 a 80 puntos pertenece a la categoría 

“muy buena” en cuanto a las dimensiones, si obtiene un puntaje de 65 pertenece a la 

categoría “buena” en cuanto a las dimensiones, si obtiene un puntaje de 60 pertenece a la 

categoría de “tendencia buena” en cuanto a sus dimensiones, si obtiene un puntaje de 45 a 

55, pertenece a la categoría de “media” en las dimensiones, si obtiene un puntaje de 40 

pertenece a la categoría “tendencia mala”, con un puntaje de 35 pertenece a la categoría 

“mala” y si obtiene un puntaje menor de 35, pertenece a la categoría “mala” en cuanto a sus 

dimensiones. 

Las dimensiones que miden son las siguientes: 

• Dimensión de relaciones: 

Es la que evalúa el nivel de comunicación y libre expresión dentro de los estudiantes y el de 

interacción conflictiva que la caracteriza. Está formada por tres subescalas: 
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Cohesión (CO) 

Grado en el cual los estudiantes se compenetran y se ayudan mutuamente. 

Expresividad (EX) 

Grado en que a los estudiantes se les permite e incentiva a actuar y expresar de manera libre 

y directa sus sentimientos.  

Conflicto (CT) 

Grado en que los estudiantes  expresan libre y abiertamente emociones negativas y conflictos 

entre ellos. 

• Dimensión de Desarrollo: 

Esta dimensión examina la relevancia que poseen para los estudiantes ciertos procesos de 

desarrollo personal, que la vida en común puede fomentar o no. Está compuesta por tres 

subescalas: 

Autonomía (AU) 

Grado en que los alumnos muestran seguridad en sí mismos, autosuficiencia y toma propia 

de decisiones. 

Actuación (AC) 

Grado en que las actividades se encuadran en un armazón orientado a la acción o 

competencia. 

Intelectual- cultural (IC) 

Intereses en actividades, de tipos políticos, intelectuales, culturales y sociales. 

Social Recreativo (SR) 

Grado en el que participan los estudiantes de este tipo de actividades. 

Moralidad- religiosidad (MR) 

Muestra la relevancia que se le otorga a los eventos religiosos y a la práctica de valores. 

• Dimensión de Estabilidad: 

Esta brinda información tanto acerca de cómo se estructuran y organizan los estudiantes y d 

acerca del rango de control que ejercen unos estudiantes sobre otros de sus pares. Está 

conformada por dos subescalas: 



47 
 

 
 

Organización (OR) 

Importancia que se le otorga a la claridad de la  organización y estructura para planificar las 

actividades de los estudiantes cuidadosamente. 

Control (CN) 

Grado en que la dirección en que el estudiante se atienda a reglas y procedimientos 

establecidos. 

Confiabilidad 

Para que se llevara a cabo la estandarización el Lima, usando el método de 

consistencia interna, se muestra que los coeficientes de fiabilidad oscilan de 0,88 a 0, 91 con 

una media de 0,89 cuando se administra de forma individual, siendo las subescalas de 

cohesión (CO), intelectual-cultural (IC), expresividad (EX) y autonomía (AU), las que más 

puntaje obtuvieron. La muestra para obtener la confiabilidad estuvo conformada por 139 

jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y 17 años.  

El test y el retest que se aplicaron con un intervalo de tiempo de dos meses, obtuvieron 

la puntuación de 0,86, variando en promedio de 2 a 3 puntos.  

Validez 

El test de la Escala de Clima Social Familiar, fue validado correlacionándolo con la 

prueba de Bell y el de TAMAI, ambos centrándose en la familia.  

La muestra  estuvo conformada por 100 jóvenes y 77 familias. En la escala de 

cohesión, Bell obtuvo la puntuación de 0,57 en los jóvenes y 0,60 en los adultos, asimismo 

TAMAI obtuvo el puntaje de 0,62; en la subescala de conflicto, Bell obtuvo la puntuación fue 

0,60 en jóvenes y 0,59 en adultos, mientras que  TAMAI, obtuvo el puntaje de 0,59; en la 

subescala de organización Bell obtuvo el puntaje de 0,51 en jóvenes y 0, 57 en adultos; y por 

último, en la subescala de expresividad, Bell obtuvo en jóvenes y adultos un puntaje de 0, 53 

y TAMAI obtuvo la puntuación de 0, 53, confirmándose la validez del instrumento.  

4.4.2. Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) 
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Autores: M. Escurra y E. Salas. 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 

Aplicación: Adolescentes y adultos. 

Administración: Individual o grupal. 

Duración: 10 minutos aproximadamente 

Características: El test de adicción a redes sociales es una escala de tipo Likert constituida 

por 24 ítems que evalúa tres factores, donde cada ítem tiene 5 opciones de respuesta: 1) 

Siempre, 2) Casi siempre, 3) Algunas veces, 4) Rara vez y 5) Nunca. 

Análisis Psicométrico 

Con el fin de validar el instrumento de adicción a redes sociales (ARS) se tomó una 

muestra de 380 jóvenes estudiantes de diversas universidades de la ciudad de Lima, en la 

versión original encontramos que es test contaba con 31 preguntas y se llevó a cabo el 

análisis de la distribución de cada ítem para identificar si había distorsiones en los datos que 

pudiesen tener influencia en los resultados. Para ello, se analizaron la asimetría y curtosis y 

se decidió incluir los valores entre +/-2. En consecuencia, se tomó dicha decisión, ya que no 

presentaron   valores que no se incluían entre el intervalo de +/-2 (Escurra y Salas 2014). 

Aplicación 

- El instrumento ARS en una hoja con sus dos caras. 

- Lapicero. 

Cuando lleva a cabo la aplicación del ARS, el investigador debe proporcionar las 

instrucciones de forma clara y precisa, con la finalidad de que los evaluados comprendan el 

test.   

 Al inicio se explicará el propósito de la investigación y exhortando a la participación 

de los estudiantes.  

Después se procede a explicar la estructura del test de adicción a redes sociales que 

cuenta con 5 opciones para responder y contiene un  total de 24 preguntas. Antes de 

comenzar con las preguntas del test de ARS, se le realizarán algunas preguntas sobre su 

edad, sexo, tipo de familia y religión.  
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Al finalizar se recolecta los test desarrollados, verificando que todos estén completos, 

con la finalidad de que ningún test quede invalidado. 

Normas de corrección y calificación 

El primer factor “Obsesión por las redes sociales” está compuesto  por  10 preguntas: 

2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19,22 y 23, y la calificación va de 0 a 40 puntos. 

 El segundo factor “Falta de control personal en el uso de las redes sociales” contiene 

de 6 preguntas que son: 4, 11, 12, 14, 20, 24 y la calificación oscila de 0 a 24 puntos. 

 El tercer factor “Uso excesivo de las redes sociales” está compuesta por 8 preguntas 

que son: 1, 8, 9, 10, 16, 17, 18 y 21 y la calificación va de 0 a 32 puntos. 

El ítem 13 se califica de forma inversa. 

Para finalizar, el total son los 24 ítems con un puntaje de 0 a 96 puntos. 

Confiabilidad 

 Se realizó el estudio de la confiabilidad del test de adicción a redes sociales 

evaluando la estructura interna de cada factor por medio del coeficiente alfa de Cronbach y 

se calculó  así un nivel de confianza del 95%. 

En el primer factor “Obsesión por las redes sociales”, observamos que alcanzar una 

confiabilidad de 0.91 con un intervalo 0.90-0.92; el segundo factor “Falta de control individual  

en el uso de las redes sociales” obtuvo una confiablidad del alfa de Cronbach de 0.88 e 

intervalo de confianza de 86-0.90; y el tercer factor “Uso excesivo de las redes sociales” 

obtuvo una confiabilidad de 92 e intervalo de confianza de 0.91-0,93.  

De esta manera se obtuvo de manera general un alfa de Cronbach de 0.95, de esta 

manera se comprueba la confiablidad del instrumento para ser aplicada en diversas 

investigaciones.  

 

Validez 

Para obtener la validez del instrumento se realizó, de acuerdo con Escurra y Salas 

(2014):  
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un análisis factorial para confirmar la consistencia de los factores que conforman dicho 

instrumento, se hizo la comparación de tres modelos: con 3 factores independientes, 

3 actores relacionados y el modelo independiente, sobre la base de estos, el que mejor 

se adecua es el de 3 factores relacionados en los que se obtuvo (x2 (238) =35.23; 

p<.05; x2 /gl=1.48; GFI=.92; RMR=.04; AIC=477.28) (FALTA NÚMERO DE PÁGINA) 

3.6. Aspectos éticos   

La actual investigación obedece con los principios más importantes de igualdad de 

género. Se obtuvo con la autorización por parte de la dirección general de la institución 

educativa y de los estudiantes. Además, respetando la privacidad e integridad de los alumnos. 

Así mismo se respetó el derecho de autor en la elaboración del capítulo I que está relacionado 

con el marco teórico y las fuentes de información. 

3.7. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Análisis descriptivos 

Se utilizó la tabla de frecuencia para poder obtener los porcentajes de edad, sexo, 

grado de instrucción, tipo de familia, procedencia, religión y número de hermanos, para esos 

objetivos se aplicó el Excel y el SPSS.  

Análisis inferencial 

Dado que se utilizó la escala de Likert se aplicó el estadístico de Spearman que es 

para una distribución no normal o no paramétrica.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 3 Características de los estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 

2020 

 

 

  

 

Frecuencia Porcentaje 

Edad    15,19 ± 0,922 

Sexo FEMENINO 88 52,7 

MASCULINO 79 47,3 

Grado de 

Instrucción 

3RO 63 37,7 

4TO 59 35,3 

5TO 45 26,9 

Tipo de familia AMBOS PADRES 111 66,5 

OTROS 9 5,4 

SOLO MADRE 43 25,7 

SOLO PADRE 4 2,4 

(𝑋 ± 𝐷𝑆) 
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Procedencia CHINCHA 1 0,6 

HUAMANGA 155 92,6 

ICA 2 1,2 

JAPON 1 0,6 

LIMA 8 4,8 

Religión ADVENTISTA 8 4,8 

CATÓLICA 103 61,7 

CRISTIANA 14 8,4 

EVANGÉLICO 4 2,4 

   

MORMÓN 9 5,4 

NINGUNA 24 14,4 

OTROS 4 2,4 

TESTIGO DE JEHOVÁ 1 0,6 

 

Número de 

hermanos  

 

 
1,84 ±1,54 

  Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se presenta que los estudiantes de VII ciclo presentaron un promedio de 

edades 15.19 ± 0.9 años, predominantemente del sexo femenino, representado por el 52,7% 

y pertenecientes a los grados de instrucción de 3ro con una representación del 37,7%, 4to 

con una representación del 35,3% y 5to de secundaria con una representación del 26,9%. 

El tipo de familia más frecuente fue con la presencia de ambos padres que equivale 

al 66, 5%, seguidamente tenemos el tipo de familia que cuenta con la presencia de la madre 

que equivale al 25,7%.  

(𝑋 ± 𝐷𝑆) 
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El lugar de procedencia mayoritariamente fue de la zona de Huamanga con el 92,6%. 

La religión predominante fue la religión Católica con un promedio de 61,7%. 

 

Tabla 4 Dimensión relaciones del clima social familiar en estudiantes de VII ciclo del colegio 

Jean Piaget, Ayacucho 2020 

RELACIONES Frecuencia Porcentaje 

MUY MALA 14 8,4 

MALA 16 9,6 

TENDENCIA MALA 21 12,6 

MEDIA 89 53,3 

TENDENCIA BUENA 22 13,2 

BUENA 3 1,8 

MUY BUENA 2 1,2 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3.  Dimensión Relaciones 
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En la tabla 4 y figura 3 se presenta la dimensión relaciones del clima social familiar de 

los estudiantes de VII ciclo, que tuvo como resultado frecuentemente la categoría media que 

equivale al 53,3%, con una tendencia buena del 13,2% y una tendencia mala del 12,6%.  

 

Tabla 5 Dimensión Desarrollo del clima social familiar en estudiantes de VII ciclo del colegio 

Jean Piaget, Ayacucho 2020 

DESARROLLO Frecuencia Porcentaje 

MUY MALA 5 3,0 

MALA 9 5,4 

TENDENCIA MALA 33 19,8 

MEDIA 81 48,5 

TENDENCIA BUENA 38 22,8 

MUY BUENA 1 0,6 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Dimensión Desarrollo 
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En la tabla 5 y figura 4 se presenta la dimensión desarrollo del clima social familiar de 

los estudiantes de VII ciclo, que tuvo como resultado frecuentemente la categoría media que 

equivale al 48,5%, con una tendencia buena del 22,8% y una tendencia mala del 19,8%.  

 

Tabla 6 Dimensión Estabilidad del clima social familiar en estudiantes de VII ciclo del 

colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

ESTABILIDAD Frecuencia Porcentaje 

MUY MALA 22 13,2 

MALA 15 9,0 

TENDENCIA MALA 20 12,0 

MEDIA 106 63,5 

TENDENCIA BUENA 4 2,4 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Dimensión Estabilidad 

En la tabla 6 y figura 5 se presenta la dimensión estabilidad del clima social familiar 

de los estudiantes de VII ciclo, que tuvo como resultado frecuentemente la categoría media 
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que equivale al 63,5%, seguidamente de la categoría muy mala que equivale al 13,2% y una 

tendencia mala del 12,0%.  

 

Tabla 7 Clima social familiar en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 

2020 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR Frecuencia Porcentaje 

MUY MALA 6 3,6 

MALA 8 4,8 

TENDENCIA MALA 22 13,2 

MEDIA 117 70,1 

TENDENCIA BUENA 11 6,6 

BUENA 3 1,8 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Clima social familiar 
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En la tabla 7 y figura 6 se presenta el clima social familiar de los estudiantes de VII ciclo, que 

tuvo como resultado la categoría media que equivale al 70,1%, con una tendencia mala del 

13,2%.  

 

Tabla 8 Factor I, Obsesión por las redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio 

Jean Piaget, Ayacucho 2020 

Factor I: Obsesión obsesión por las 

redes sociales Frecuencia Porcentaje 

BAJA 111 66,5 

MODERADO 51 30,5 

ALTO 5 3,0 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Factor I, Obsesión por las redes sociales 

 

En la tabla 8 y figura 7 se presenta el Factor I: Obsesión por las redes sociales de la Adicción 

a redes sociales de los estudiantes de VII ciclo, que tuvo como resultado la categoría baja  

que equivale al 66,5%, con una categoría moderada del 30,5% y una categoría alta del 3,0%.  
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Tabla 9 Factor II, Falta de control personal en el uso de las redes sociales en estudiantes de 

VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

Factor II: Falta de control personal 

en el uso de las redes sociales Frecuencia Porcentaje 

BAJA 66 39,5 

MODERADO 82 49,1 

ALTO 19 11,4 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Factor II, Falta de control personal en el uso de las redes sociales 

En la tabla 9 y figura 8 se presenta el Factor II: Falta de control personal en el uso de 

las redes sociales de la Adicción a redes sociales de los estudiantes de VII ciclo, que tuvo 

como resultado la categoría moderada que equivale al 49,1%, con una categoría baja del 

39,5% y una categoría alta del 11,4%.  
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Tabla 10 Factor III, Uso excesivo de las redes sociales en estudiantes de VII ciclo del 

colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

Factor III: Uso excesivo de 

las redes sociales Frecuencia Porcentaje 

BAJA 58 34,7 

MODERADO 82 49,1 

ALTO 27 16,2 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9 Factor III, Uso excesivo de las redes sociales 

 

En la tabla 10 y figura 9 se presenta el Factor III: Uso excesivo de las redes sociales de la 

Adicción a redes sociales de los estudiantes de VII ciclo, que tuvo como resultado la categoría 

moderada  que equivale al 49,1%, con una categoría baja del 34,7% y una categoría alta del 

16,2%.  
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Tabla 11 Adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, 

Ayacucho 2020 

ADICCIÓN A LAS REDES Frecuencia Porcentaje 

BAJA 82 49,1 

MODERADO 71 42,5 

ALTO 14 8,4 

Total 167 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Adicción a las redes sociales 

En la tabla 11 y figura 10 se presenta la Adicción a redes sociales de los estudiantes de VII 

ciclo, que tuvo como resultado la categoría baja  que equivale al 49,1%, con una categoría 

moderada del 42,5% y una categoría alta del 8,4%.  

4.2. Comprobación de hipótesis 

Hipótesis general 

El clima social familiar se relaciona de manera significativa con la adicción a las redes sociales 

en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 
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Tabla 12 Descripción de la relación entre el Clima social familiar y la Adicción a redes 

sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

  

ADICCIÓN A LAS REDES 

Total BAJA MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

CLIMA SOCIAL 

MUY MALA 2 3 1 6 

1,2% 1,8% 0,6% 3,6% 

MALA 5 3 0 8 

3,0% 1,8% 0,0% 4,8% 

TENDENCIA MALA 9 9 4 22 

5,4% 5,4% 2,4% 13,2% 

MEDIA 58 51 8 117 

34,7% 30,5% 4,8% 70,1% 

TENDENCIA BUENA 7 4 0 11 

4,2% 2,4% 0,0% 6,6% 

BUENA 1 1 1 3 

0,6% 0,6% 0,6% 1,8% 

Total 82 71 14 167 

49,1% 42,5% 8,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13  se observa que la mayoría de  estudiantes del VII ciclo obtuvieron la 

categoría media en el clima social familiar (34,7%) también obtuvieron la categoría baja en la 

adicción a redes sociales. Asimismo algunos estudiantes obtuvieron la categoría de tendencia 

mala en el clima social familiar (5,4%) también alcanzaron el nivel bajo y moderado en la 

adicción a redes sociales y por último algunos estudiantes obtuvieron la categoría de 

tendencia buena en el clima social familiar (4,2%) también alcanzaron la categoría de bajo en 

la adicción a redes sociales.  
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Tabla 13 Correlación de Spearman entre la Adicción a redes sociales y el Clima social 

familiar en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

  

CLIMA 

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

ADICCIÓN A 

LAS REDES 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0,073 

p-valor 0,345 

N 167 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: El clima social familiar no se vincula de manera significativa con la adicción a las redes 

sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

H1: El clima social familiar se vincula de manera significativa con la adicción a las redes 

sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

 

Si p valor < a 0,05 entonces se rechaza hipótesis nula. 

Se encontró un p valor igual a 0,345, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se deduce 

que no hay un vínculo significativo entre el clima social familiar y la adicción a las redes 

sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

 

Hipótesis específica 1 

Las relaciones en el clima social familiar se relacionan de manera significativa con la adicción 

a las redes sociales en alumnos de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020.  

 



63 
 

 
 

Tabla 14 Descripción de la relación entre la dimensión Relaciones y la Adicción a redes 

sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

  

ADICCIÓN A LAS REDES 

Total BAJA MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

MUY MALA 5 8 1 14 

3,0% 4,8% 0,6% 8,4% 

MALA 6 7 3 16 

3,6% 4,2% 1,8% 9,6% 

TENDENCIA MALA 11 8 2 21 

6,6% 4,8% 1,2% 12,6% 

MEDIA 47 36 6 89 

28,1% 21,6% 3,6% 53,3% 

TENDENCIA BUENA 11 10 1 22 

6,6% 6,0% 0,6% 13,2% 

BUENA 2 1 0 3 

1,2% 0,6% 0,0% 1,8% 

MUY BUENA 0 1 1 2 

0,0% 0,6% 0,6% 1,2% 

Total 82 71 14 167 

49,1% 42,5% 8,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 se observa que la mayor parte  de  estudiantes del VII ciclo obtuvieron 

la categoría media respecto a sus relaciones del clima social familiar (28,1%) también 

obtuvieron la categoría moderado en la adicción a redes sociales.  Asimismo algunos 

estudiantes obtuvieron la categoría de tendencia buena en la dimensión relaciones del clima 

social familiar (13,2%) también alcanzaron el nivel bajo en la adicción a redes sociales y por 

último algunos estudiantes obtuvieron la categoría de tendencia mala en sus relaciones del 
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clima social familiar (12,6%) también alcanzaron la categoría de bajo en la adicción a redes 

sociales.  

 

Tabla 15 Correlación de Spearman entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la 

adicción a las redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 

2020 

  RELACIONES 

Rho de 

Spearman 

ADICCIÓN A 

LAS REDES 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0,075 

p-valor 0,338 

N 167 

 

H0: Las relaciones en el clima social familiar no se relacionan de manera significativa con la 

adicción a las redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 

2020.  

H1: Las relaciones en el clima social familiar se relacionan de manera significativa con la 

adicción a las redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 

2020.  

 

Si p valor < a 0,05 entonces se rechaza hipótesis nula. 

Se encontró un p valor igual a 0,345, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

que no se relacionan significativamente la dimensión relaciones del clima social familiar  y la 

adicción a las redes sociales en alumnos de VII  ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020. 

 

Hipótesis específica 2 
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El desarrollo en el clima social familiar se relaciona de manera significativa con la adicción a 

las redes sociales  en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

 

 

 

Tabla 16 Descripción de la relación entre la dimensión Desarrollo y la Adicción a redes 

sociales en los estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

  

ADICCIÓN A LAS REDES 

Total BAJA MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MUY MALA 2 2 1 5 

1,2% 1,2% 0,6% 3,0% 

MALA 5 3 1 9 

3,0% 1,8% 0,6% 5,4% 

TENDENCIA MALA 17 12 4 33 

10,2% 7,2% 2,4% 19,8% 

MEDIA 35 41 5 81 

21,0% 24,6% 3,0% 48,5% 

TENDENCIA BUENA 23 12 3 38 

13,8% 7,2% 1,8% 22,8% 

MUY BUENA 0 1 0 1 

0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

Total 82 71 14 167 

49,1% 42,5% 8,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 16 se observa que la mayor parte de estudiantes del VII ciclo obtuvo la 

categoría media respecto a su desarrollo del clima social familiar (21,0%) y  también obtuvo 
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la categoría moderado en la adicción a redes sociales.  Asimismo algunos estudiantes 

obtuvieron la categoría de tendencia buena en la dimensión desarrollo del clima social familiar 

(13,8%) también alcanzaron el nivel bajo en la adicción a redes sociales y por último algunos 

estudiantes obtuvieron la categoría de tendencia mala en la dimensión desarrollo del clima 

social familiar (10,2%) también alcanzaron la categoría de bajo en la adicción a redes 

sociales.  

 

Tabla 17 Correlación de Spearman entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la 

adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

 

  DESARROLLO 

Rho de 

Spearman 

ADICCIÓN A 

LAS REDES 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0,060 

p-valor 0,440 

N 167 

 

H0: El desarrollo en el clima social familiar no se relaciona de manera significativa con la 

adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020.  

H1: El desarrollo en el clima social familiar se relaciona de manera significativa con la adicción 

a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020.  

 

Si p valor < a 0,05 entonces se rechaza hipótesis nula. 

Se encontró un p valor igual a 0,345, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

que no existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la 

adicción a las redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 

2020. 
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Hipótesis específica 3 

 

La estabilidad en el clima social familiar se relaciona significativamente en la adicción a redes 

sociales en estudiantes VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

 

Tabla 18 Descripción de la relación entre la dimensión Estabilidad y la Adicción a redes 

sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 

  

ADICCIÓN A LAS REDES 

Total BAJA MODERADO ALTO 

ESTABILIDAD MUY MALA 8 11 3 22 

4,8% 6,6% 1,8% 13,2% 

MALA 8 6 1 15 

4,8% 3,6% 0,6% 9,0% 

TENDENCIA MALA 9 10 1 20 

5,4% 6,0% 0,6% 12,0% 

MEDIA 54 43 9 106 

32,3% 25,7% 5,4% 63,5% 

TENDENCIA BUENA 3 1 0 4 

1,8% 0,6% 0,0% 2,4% 

Total 82 71 14 167 

49,1% 42,5% 8,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 18 se observa que la mayoría de  estudiantes del VII ciclo obtuvieron la 

categoría media respecto a su estabilidad del clima social familiar (32,3%) también obtuvieron 

la categoría baja en la adicción a redes sociales.  Asimismo algunos estudiantes obtuvieron 

la categoría de muy mala en esa misma dimensión  (4,8%) alcanzando el nivel moderado en 
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la adicción a redes sociales y por último algunos estudiantes obtuvieron la categoría de 

tendencia mala en la dimensión desarrollo del clima social familiar (5,4%) alcanzando la 

categoría de moderada en la adicción a redes sociales.  

 

Tabla 19 Correlación de Spearman entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y 

la adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 

2020 

  ESTABILIDAD 

Rho de 

Spearman 

ADICCIÓN A 

LAS REDES 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0,095 

p-valor 0,220 

N 167 

 

H0: La estabilidad en el clima social familiar no se relaciona de manera significativa con la 

adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020.  

H1: La estabilidad en el clima social familiar se relaciona de manera significativa con la 

adicción a redes sociales en estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020.  

 

Si p valor < a 0,05 entonces se rechaza hipótesis nula. 

Se encontró un p valor igual a 0,345, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se deduce 

que la dimensión estabilidad del clima social familiar y la adicción a las redes sociales en 

estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020 no se relacionan  

significativamente.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe una relación positiva (rho= 0,073) 

y significativa (p=0,345>0,05) entre el clima social familiar y la adicción a redes sociales. En 

lo que refiere al clima social familiar los estudiantes de VII ciclo se encuentran en la categoría 

media (70.1%) con una tendencia a la categoría de tendencia mala (13,2%); por otro lado en 

la adicción a redes sociales los estudiantes de VII ciclo se encuentran ubicados en la 

categoría baja (49.1%) seguidamente de la categoría moderada (42,5%) y finalizando con la 

categoría alta (8.4%). Esto significa que las variables de clima social familiar y adicción a 

redes sociales son independientes.  

Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Mendez (2019) quién en su 

investigación evidenció que el clima social familiar y la adicción a redes sociales no se 

relacionan estadísticamente de manera significativa en estudiantes universitarios. De estos 

resultados se puede deducir que el núcleo familiar es una variable que no determina ni regula 

la adicción a redes sociales.  

Estos resultados difieren de los obtenidos por Córdova y Dávila (2018) evidenciaron 

que  el clima social familiar y la adicción a las redes sociales en los alumnos del Colegio Militar 

Andrés Avelino Cáceres de Morales San Martin, 2017, sí se relacionan de manera 

significativa, ya que sí existe ausencia de uso de redes sociales de forma intencionada por 

parte del núcleo familiar, existirá presión o insatisfacción por parte de los integrantes de la 

familia.  
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Asimismo se encontró que no existe una relación positiva (rho= 0,075) y significativa 

(p=0,338>0,05) entre la adicción a redes sociales y la dimensión relaciones del clima social 

familiar, como afirma Mendez ( 2019) de acuerdo a estos resultados obtenidos podemos decir 

que la familia en los últimos años ha disminuido considerablemente la comunicación dentro 

del hogar, ya que los estudiantes tienden a pasar más tiempo con personas de su edad y esto 

provoca que la influencia de la familia quede al margen de los jóvenes, es por ello la relevancia 

de las relaciones interpersonales para la sociabilización después de la familia. Estos 

resultados contradicen a los obtenidos por Córdova y Dávila (2018), quienes afirman que las 

relaciones positivas dentro del hogar, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos 

determinará el uso inapropiado de las redes sociales. 

Asimismo se encontró que no existe una relación positiva (rho= 0,060) y significativa 

(p=0,440>0,05) entre la adicción a redes sociales y la dimensión desarrollo del clima social 

familiar. Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Pita y Yengle (2019) quienes 

afirman no existe una relación directa entre la dimensión desarrollo y la adicción a las redes 

sociales, sin embargo, se evidencia una relación inversa muy débil, que indica que a mayor 

desarrollo en el clima social familiar, menor será el uso de las redes sociales, en consecuencia 

habrá más interacción con su medio.  

Asimismo se encontró que no existe una relación positiva (rho= 0,095) y significativa 

(p=0,220>0,05) entre la adicción a redes sociales y la dimensión estabilidad del clima social 

familiar estos resultados se asemejan a los encontrados por Mendez (2019), quien afirma que 

los jóvenes de 11, 12 y 13 años todavía están unidos al núcleo familiar, sin embargo los 

jóvenes de 15, 16, 17 y 18 años evidencian su independencia y están sujetos a sus pares, 

motivo por el cual la familia pierde el rol protagónico. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe una relación positiva (rho= 0,073) 

y significativa (p=0,345>0,05) entre el clima social familiar y la adicción a redes sociales. En 

lo que refiere al clima social familiar los estudiantes de VII ciclo se encuentran en la categoría 

media (70.1%) con una tendencia a la categoría de tendencia mala (13,2%); por otro lado en 

la adicción a redes sociales los estudiantes de VII ciclo se encuentran ubicados en la 

categoría baja (49.1%) seguidamente de la categoría moderada (42,5%) y finalizando con la 

categoría alta (8.4%). Esto significa que las variables de clima social familiar y adicción a 

redes sociales son independientes. 

Asimismo se encontró que no existe una relación positiva (rho= 0,075) y significativa 

(p=0,338>0,05) entre la adicción a redes sociales y la dimensión relaciones del clima social 

familiar,  esto quiere decir, que los estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, tengan 

mayor relación con sus pares y la familia pase a un segundo plano.  

Asimismo se encontró que no existe una relación positiva (rho= 0,060) y significativa 

(p=0,440>0,05) entre la adicción a redes sociales y la dimensión desarrollo del clima social 

familiar en los estudiantes de VII ciclo del colegio Jean Piaget, esto quiere decir que tenemos 

una relación inversa que indica que si el desarrollo del clima social familiar es óptimo, las 

adicciones a redes sociales serán mínimas.  

Para terminar se encontró que no existe una relación positiva (rho= 0,095) y 

significativa (p=0,220>0,05) entre la adicción a redes sociales y la dimensión estabilidad del 

clima social familiar, esto quiere decir, que los adolescentes cuyas edades oscilan entre los 

15 y 18 años no se sienten unidos al núcleo familiar, es por eso que adoptan hábitos de sus 

pares.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los padres de familia participar en actividades en donde exista 

contacto y comunicación con sus hijos, potenciando la seguridad  y la autoestima  de los 

integrantes para  obtener un clima social familiar adecuado.  

Implementar el área de tutoría para realizar un trabajo conjunto con los psicólogos de 

la institución, con el fin de propiciar actividades formadoras a los estudiantes, dando énfasis 

a los valores y a la toma de decisiones.  

Se recomienda un control más exhaustivo por parte de los padres de familia, con la 

finalidad de que los estudiantes no puedan desarrollar una posible adicción a las redes 

sociales.  

A las autoridades y el área de psicología de la institución educativa Jean Piaget, se 

les recomienda planificar y desarrollar programas de intervención para mejorar el clima social 

familiar de sus estudiantes 

A los investigadores se les recomienda seleccionar una población más heterogénea, 

con la finalidad de contar con más datos estadísticos y así poder delimitar si existen 

diferencias o no en cuanto a los grupos.
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2.  INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
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3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 
Ficha de validación de instrumentos Juicio Experto 

 

Estimado Especialista: 

 

 

Siendo conocedores de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad 

de nombrarlo como JUEZ EXPERTO para revisar a detalle el contenido del instrumento 

de recolección de datos: 

1. Cuestionario ( X ) 2. Guía de entrevista  (   ) 3. Guía de focus group  (   )  

4. Guía de observación (   ) 5. Otro ___________________ (   ) 

 

Presento la matriz de consistencia y el instrumento, la cual solicito revisar 

cuidadosamente, además le informo que mi proyecto de tesis tiene un enfoque: 

1. Cualitativo  (   ) 2. Cuantitativo ( X ) 3. Mixto (   ) 

 

Los resultados de esta evaluación servirán para determinar la validez de contenido del 

instrumento para mi proyecto de tesis de pregrado. 

 

Título del proyecto 

de tesis: 

“Clima social familia y adicción a redes sociales en estudiantes de 

VII ciclo del colegio Jean Piaget, Ayacucho 2020” 

Línea de 

investigación: 

Investigación Universitaria 

 

De antemano le agradezco sus aportes. 

 

Estudiantes autores del proyecto: 

Apellidos y Nombres Firma 

Rojas Rojas, Estefanny Mhayumy  

 
 

Asesor(a) del proyecto de tesis: 

Apellidos y Nombres Firma 

 

Dra. Guillén Aparicio, Patricia Edith  

 

 

Ayacucho, 09 de Noviembre del 2020 

 



RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA: 

 

 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN 

 

Para validar el instrumento debe colocar en el casillero de los criterios: suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia en el número que según su evaluación corresponda de acuerdo a la 

rúbrica. 
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VARIABLE 1 CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 
 

 

 



 

VARIABLE 2: ADICCIÓN A REDES SOCIALES 
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RUBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA: 

 

 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN 

 

Para validar el instrumento debe colocar en el casillero de los criterios: suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia en el número que según su evaluación corresponda de acuerdo a la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: Yanina Giovanni Mayorca Martínez 

Sexo: Hombre  (    )              Mujer   (  X  )                   Edad   40 (años) 

Profesión: Psicóloga 

Especialidad: Educativa 

Años de experiencia: 10 años 

Cargo que desempeña 

actualmente: 

Psicóloga clínica y Docente universitario 

Institución donde labora: Posta de Salud San Juan Bautista y Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote 

Firma: 
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VARIABLE 1 CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

 
 

 

Nombre del 

Instrumento motivo de 

evaluación: 

Escala del Clima Social Familiar (FES) 

Autor del Instrumento Rudolf Moos, Bernice Moos y Edison Trickett 

Variable 1: 

 

Clima social familiar 

Definición 

Conceptual: 

Se dice que el clima social familiar, es la valoración que se da a todas las 

características socio ambientales que está dentro de la familia. Se establece 

mediante un proceso de relaciones interpersonales por medio de las 

relaciones, el desarrollo y la estabilidad. (Moos, 1974) 

Población: 167 estudiantes del VII ciclo del colegio Jean Piaget 

 

 

Dimensión / 

Indicador 

 

 

Ítems 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 

R
e

le
v
a

n
c

ia
  

 

Observaciones y/o 

recomendaciones 

 

 

Relación 

1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 

81 

4 

 

4 4 4  

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 

82 

4 

 

4 4 4  

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 

83 

4 

 

4 4 4  

 

 

 

Desarrollo 

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 

84 

4 4 4 4  

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 

85 

4 

 

4 4 4  

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 

86 

4 4 4 4  

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 

87 

4 4 4 4  

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 

88 

4 4 4 4  

 

Estabilidad 

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 

89 

4 3 

 

4 4  

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90 

4 4 4 4  



VARIABLE 2 ADICCIÓN A REDES SOCIALES 

 

Nombre del 

Instrumento motivo de 

evaluación: 

Adicción a redes sociales (ARS) 

Autor del Instrumento Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas 

Variable 2: 

 

Adicción a redes sociales 

Definición Conceptual: La adicción a las redes sociales es un deterioro en el control del uso que 

tenemos de las redes sociales. La persona dependiente empieza a sufrir 

deterioro en la parte cognitiva, personal, familiar y profesional. Interrumpiendo 

sus objetivos. (Young, 1997) 

Población: 167 estudiantes del VII ciclo del colegio Jean Piaget 

 

 

Dimensión / 

Indicador 

 

 

Ítems 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 

R
e

le
v
a

n
c

ia
  

 

Observaciones y/o 

recomendaciones 

 

 

 

 

Obsesión por las 

redes sociales 

2 4 4 4 4  

3 4 4 4 4  

5 4 4 4 4  

6 4 4 4 4  

7 4 4 4 4  

13 4 4 4 4  

15 4 4 4 4  

19 4 4 4 4  

22 4 4 4 4  

23 4 4 4 4  

 

Falta de control 

personal en el uso de 

las redes sociales 

4 4 4 4 4  

11 4 4 4 4  

12 4 4 4 4  

14 4 4 4 4  

20 4 4 4 4  

24 4 4 4 4  

 

 

 

Uso excesivo de las 

redes sociales 

1 4 4 4 4  

8 4 4 4 4  

9 4 4 4 4  

10 4 4 4 4  

16 4 4 4 4  

17 4 4 4 4  

18 4 4 4 4  

21 4 4 4 4  
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RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA: 

 

 

 
FORMATO DE VALIDACIÓN 

 

Para validar el instrumento debe colocar en el casillero de los criterios: suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia en el número que según su evaluación corresponda de acuerdo a la 

rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: Dr. Rafael Antonio Garay Argandoña 

Sexo: Hombre  (  x  )              Mujer   (    )         Edad  62 (años) 

Profesión: Educador 

Especialidad: Ciencias Sociales 

Años de experiencia: 20 años 

Cargo que desempeña 

actualmente: 

Jefe del área de Investigación de la USMP Virtual 

Institución donde labora: Universidad San Martín de Porres 

Firma: 
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VARIABLE 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
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VARIABLE 2: ADICCIÓN A REDES SOCIALES 

 

Nombre del 

Instrumento motivo de 

evaluación: 

Adicción a redes sociales (ARS) 

Autor del Instrumento Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas 

Variable 2: 

 

Adicción a redes sociales 

Definición Conceptual: La adicción a las redes sociales es un deterioro en el control del uso que 

tenemos de las redes sociales. La persona dependiente empieza a sufrir 

deterioro en la parte cognitiva, personal, familiar y profesional. Interrumpiendo 

sus objetivos. (Young, 1997) 

Población: 167 estudiantes del VII ciclo del colegio Jean Piaget 

 

 

Dimensión / 

Indicador 

 

 

Ítems 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 

R
e

le
v
a

n
c

ia
  

 

Observaciones y/o 

recomendaciones 

 

 

 

 

Obsesión por las 

redes sociales 

2 4 4 4 4  

3 4 4 4 4  

5 4 4 4 4  

6 4 4 4 4  

7 4 4 4 4  

13 4 4 4 4  

15 4 4 4 4  

19 4 4 4 4  

22 4 4 4 4  

23 4 4 4 4  

 

Falta de control 

personal en el uso de 

las redes sociales 

4 4 4 4 4  

11 4 4 4 4  

12 4 4 4 4  

14 4 4 4 4  

20 4 4 4 4  

24 4 4 4 4  

 

 

 

Uso excesivo de las 

redes sociales 

1 4 4 4 4  

8 4 4 4 4  

9 4 4 4 4  

10 4 4 4 4  

16 4 4 4 4  

17 4 4 4 4  

18 4 4 4 4  

21 4 4 4 4  
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RUBRICA PARA LA VALIDACION DE EXPERTOS

 

 

 


