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La presente investigación tiene como finalidad identificar la relación entre la adicción a 

las redes sociales y la autoestima de jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima 

Metropolitana. Asimismo, tiene un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y es 

de tipo transversal, con un tamaño de muestra de 195 participantes, quienes fueron 

evaluados de manera virtual con el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS-6) 

y la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE). Como resultado se obtuvo una 

correlación negativa (-.34) que es estadísticamente significativa (<.001) y con intensidad 

débil. Asimismo, al utilizar el estadístico Rank Biserial Correlation como medida del 

tamaño de efecto, se obtuvo un valor de .1156, el cual se encuentra por debajo del mínimo 

necesario (.20). Además, con respecto a la diferencia entre géneros, se encontró que los 

hombres presentaron una mayor autoestima en comparación con las mujeres y las mujeres 

presentaron mayores niveles de adicción a las redes sociales. Se discuten las posibles 

causas de los resultados obtenidos en las siguientes páginas.  

 

Palabras clave: autoestima, adicción a redes sociales, jóvenes universitarios, Lima 

Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

xi 

 

 

 

The purpose of this research is to identify the relationship between the addiction to social 

media networks and the self-esteem of university students between the ages of 18 and 25 

in Metropolitan Lima. This study was done using a quantitative approach, a non-

experimental design and it is a cross-sectional type, with a sample size of 195 students, 

who were virtually evaluated with the Social Network Addiction Questionnaire (ARS-6) 

and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE). The result was a negative correlation (-.34), 

which is statistically significant (<.001) with weak intensity. By using the Rank Biserial 

Correlation statistic as a measure of the effect size, a value of .1156 was obtained, which 

is below the minimum necessary (.20). Furthermore, when considering gender within the 

sample size, it was found that men showed higher level of self-esteem than women. It 

was also observed that a woman had a higher level of addiction to social media networks. 

The possible causes of the results obtained are discussed in the next pages. 

 

Keywords: self-esteem, addiction to social networks, university students, Metropolitan 

Lima.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción del problema 

Según reportes de la Score, empresa de Investigación en Red Social, Latinoamérica es el 

continente donde se hace un mayor uso de redes sociales llegando a 160 millones de 

usuarios con 9.2 horas promedio de uso al mes, dichas estadísticas muestran la 

popularidad que han ganado las redes sociales, las cuales se han desarrollado de una 

manera muy rápida en un corto tiempo, afectando tanto de manera positiva como negativa 

la vida de las personas (Sahagún, et al., 2015). Estudios muestran que la población más 

joven es la más vulnerable a los efectos negativos del Internet, debido a que la búsqueda 

de constantes novedades y curiosidad de la propia edad los vuelve más propensos a 

desarrollar problemas adictivos (Sahagún, et al., 2015). 

Según Vilaplana, et al. (2019) en el año 2016, 3.419 mil millones de personas 

tenían acceso a internet a nivel mundial y dicha cifra ha aumentado hasta alcanzar los 

4.388 mil millones de personas (We Are Social, 2016; We Are Social, 2019), esto 

demuestra que hoy en día, las personas tienen más facilidad de acceso a internet, así como 

también, a las redes sociales, ya que, en el año 2016 el número de personas que usaban 

redes sociales era de 2.307 millones de personas y esta cifra ha crecido hasta alcanzar los 

3.484 mil millones en el año 2019 (Vilaplana, et al., 2019). Además, a partir de la 

pandemia, se dio un incremento del 10% en los usuarios de Instagram, llegando en el 

ultimo trimestre del 2020 a 111 millones de usuarios (We Are Social, 2020 cómo se cito 

en Barros, et al., 2020)  

 

Las redes sociales han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, lo 

cual ha traído consigo posibilidades de aplicación que han sido de gran utilidad en la vida 

de las personas en todos los niveles, por lo que, visto por esa perspectiva, tiene efectos 

beneficiosos y positivos. Sin embargo, cuando existe un uso desregulado, trae consigo 

riesgos que pueden generar problemas en los usuarios. Estos dependen de la forma en 

que se utilizan las redes sociales, de las personas que las usan y de los motivos para 

usarlas (Escurra y Salas, 2014).  
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Las adicciones psicológicas se caracterizan por ser comportamientos que se dan 

de una manera repetitiva y que en un primer momento son placenteros, no obstante, 

cuando se convierten en hábito suelen generar estados de necesidad, los cuales no pueden 

ser controlados. Para reducir dicha ansiedad las personas desarrollan el comportamiento 

adictivo; produciéndose no por placer a la actividad misma, sino para disminuir los 

niveles de ansiedad que produce el no ejecutarlo, por lo que esto se convierte en un círculo 

vicioso donde se desarrollan las adicciones. Estos mecanismos en los cuales la persona 

repite la conducta y siente placer y al no ejecutarla siente displacer permite entender el 

fenómeno de la adicción en toda regla, por lo que, la única diferencia que podría existir 

entre adicciones es la presencia o ausencia de sustancias (Escurra y Salas, 2014).   

Debido a la información encontrada se puede decir que una de las problemáticas 

presentes es que las cifras con relación al uso de internet y redes sociales por parte de 

todos los grupos de edad y segmentos de la sociedad sigue en aumento, sobre todo en el 

contexto de la pandemia de COVID-19, pues si antes del aislamiento social las personas 

solían prestar bastante atención a sus pantallas de smartphones, ahora esto ocurre mucho 

más (Organización Panamericana de la Salud, 2020), incrementando las medias del uso 

problemático de tecnologías entre 0.46 y 1.46 (Ariza, et al., 2021).; lo cual no 

necesariamente es un aspecto negativo, pero que, sin embargo, al no existir un control 

sobre este uso, puede producir daños en la salud mental de los usuarios que lleguen a 

convertir este pasatiempo en una adicción, afectando diferentes aspectos, entre ellos la 

autoestima y asociándose con la depresión, déficits atencionales, insomnio, disminución 

de rendimiento académico, entre otros (Arab y Díaz, 2015).  

Para Rosenberg (1996), la autoestima es la forma de comportarse que tiene cada 

individuo, sea esta de manera negativa o positiva, con referencia a sí mismo, y esta forma 

de comportamiento va a influenciar también en cómo se va desarrollando la misma. Para 

Undurraga (1998), la autoestima hace referencia a la confianza en uno mismo, es decir, 

en nuestras capacidades, y está compuesta por dos componentes. El primero es la valía 

personal, que se refiere al valor que la misma persona se da de manera positiva o negativa, 

y donde están incluidas emociones y actitudes de sí mismo; mientras que el segundo es 

el sentimiento de capacidad personal, que quiere decir la posibilidad que tiene la persona 

de poder llevar a cabo sus metas y objetivos de manera exitosa (Silva, 2019).  

En base al estudio que realizaron Portillo, Ávila y Capps (2021) realizado en México a 

100 estudiantes universitarios, se encontró que mientras mayor era el uso de las redes 
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sociales, los niveles de autoestima de los estudiantes eran más bajos y más altos los 

niveles de ansiedad. En la misma línea, según el estudio de Kağan Kırcaburun (2016) con 

adolescentes de Turquía, existen relaciones significativas entre depresión, autoestima, 

uso diario de internet y adicción a las redes sociales, entre estas se puede rescatar que la 

depresión se asoció negativa pero moderadamente con la autoestima y se correlacionó 

positiva pero débilmente con el uso diario de internet y la adicción a las redes sociales. 

Estos resultados arrojados coinciden con el estudio de Kumar y Mondal (2018) de la 

India, quienes afirman que la ansiedad, la sensibilidad interpersonal y la depresión se 

correlacionan con la adicción a internet, así como también se encontró que la baja 

autoestima de los estudiantes, quienes participaron en su estudio, se asocia con posibles 

usuarios de internet. Asimismo, en un estudio realizado en México a un grupo de jóvenes 

entre 15 y 19 años, se encontró que en el 62.7% predominaban problemas de autoestima 

y que un 66.7% presentaban adicción a internet (Sahagún, et al., 2015). 

A partir de esta revisión bibliográfica, es importante resaltar la importancia de 

reconocer el impacto que puede tener la adicción de las redes sociales en los usuarios, 

sobre todo en épocas y contextos donde cada vez se incrementan más el uso y aparición 

de nuevas plataformas. Según Challco, et al. (2016), en una encuesta de opinión pública 

la tasa de usuarios de internet en Perú se ha incrementado razonablemente desde el 2000 

presentándose un 9.7% hasta el año 2011, año en el que incrementó a un 34.3%; cabe 

resaltar que la mayoría de estos usuarios son adolescentes y jóvenes. Según otra encuesta 

que realizó IPSOS en el año 2014 se encontró que en el Perú existen 11 ́412,000 millones 

de usuarios de internet, siendo el 37% de toda la población peruana; además, el 83% de 

ellos forma parte de alguna red social, y refieren que el 99% de la población urbana entre 

8 y 70 años tiene una cuenta en Facebook, de los cuales más del 50% son jóvenes adultos 

que tienen entre 18 y 35 años. Finalmente, en un estudio realizado en la ciudad de Lima 

se encontró que los jóvenes de 16 años a más que obtuvieron resultados bajos en 

autoestima puntuaron alto en adicción a redes sociales (Salcedo, 2016). 

A medida que se ha ido investigando sobre el presente tema, se ha llegado a la 

conclusión que la edad de la población de esta investigación (jóvenes entre 18 y 25 años) 

no suele ser punto de interés para los investigadores, puesto que la mayoría de los 

artículos encontrados se centran en adolescentes. 

Por ejemplo, investigaciones como la de Correa y  Díaz (2020) la cual buscó 

determinar la adicción a redes sociales y autoestima en adolescentes de Cajamarca, así 
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como también los niveles de dichas variables y la relación entre ellas; la de Molina y 

Toledo (2014), la cual evaluó la influencia de las redes sociales en  el área social, 

personal, familiar y académica de los jóvenes; la de Sahagún, et al.(2015),  que analizó 

la relación entre la adicción a redes sociales y problemas de autoestima en jóvenes entre 

15 y 19 años en México; la de Pawar y Shah (2019) que investigó la adicción a las redes 

sociales en estudiantes adolescentes y asoció dichos resultados con estudios previos, los 

cuales arrojaron que la ansiedad, depresión, soledad, timidez y aburrimiento son variables 

que se asocian directamente con las personas que usan excesivamente las redes sociales; 

por último, la de Challco, et al. (2016), la cual determinó, en estudiantes de últimos años 

de colegios de Lima, la relación entre la adicción a redes sociales, la autoestima y el 

autocontrol.  

Estas investigaciones se centran en adolescentes menores de 19 años, en 

contraposición se encontraron muy pocas que se refieren a la edad en la que se centra la 

presente investigación. 

Por ejemplo, la investigación de Köse y Doğan (2018), la cual comenta que las 

redes sociales están teniendo un mayor impacto en las formas de vida, comunicación, 

lenguaje, intereses y psicología de las personas; o la investigación de Kumar y Mondal 

(2018), la cual busca explorar el uso de Internet y su relación con la psicopatología y la 

autoestima entre estudiantes universitarios, sostiene que, en la actualidad, el incremento 

del uso de internet está trayendo cambios en los estados de ánimo y en la incapacidad 

para controlar el tiempo que se pasa en él, además la presencia de síntomas de abstinencia 

cuando no se está involucrado en las redes, el declive de la vida social, consecuencias en 

el área laboral y académico, y además, afecta el autoestima de los estudiantes. 

Por otro lado, la mayoría de las investigaciones encontradas suelen ser de distintos 

países, más no se centran en el contexto peruano, lo cual conlleva a dificultades en la 

toma de decisiones correctas, puesto que no se están tomando en cuenta aspectos 

característicos de nuestro país.  

En este sentido, mediante el presente estudio se desea conocer más sobre la 

relación entre la adicción a las redes sociales y la autoestima de jóvenes entre 18 y 25 

años de Lima Metropolitana, quienes se encuentran diariamente expuestos a estas 

plataformas en crecimiento, para así poder conocer y generar indicadores y evidencia 
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empírica que sustente la relación entre ambas variables en nuestro contexto nacional, y 

sirva como herramienta para generar estrategias de intervención en relación al tema.  

A raíz de lo explicado surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre la 

adicción a las redes sociales y la autoestima de jóvenes universitarios entre 18 y 25 años 

de Lima Metropolitana?  

 

1.2 Justificación y Relevancia  

En primer lugar, el presente estudio es relevante a nivel teórico, ya que existen pocas 

investigaciones sobre la adicción a las redes sociales y la autoestima en jóvenes en Perú, 

además, la mayoría de las investigaciones encontradas fueron del extranjero, tales como 

la de Köse y Doğan en el año 2019 en Turquía o la investigación que realizaron García y 

Puerta-Cortés en el año 2020 en Colombia. Debido a ello, se considera que el presente 

estudio será de utilidad, ya que se realiza en el contexto peruano, lo cual va a permitir 

tomar decisiones adecuadas en base a las características de nuestra población. Asimismo,  

Asimismo, es relevante profundizar en el tema no solo por la escasez de estudios 

que vinculan las variables a investigar, sino también debido a la situación en la que nos 

encontramos hoy en día, en la que la pandemia del COVID-19 está afectando las rutinas 

y estilo de vida de todas las personas. Según un artículo publicado por la Organización 

Panamericana de la Salud (2020), durante la pandemia se ha dado un aumento en el 

acceso y uso de las redes sociales por parte de personas de todos los grupos etarios y 

segmentos de la sociedad, y afirman que “este hábito aumentó considerablemente” 

(Organización Panamericana de la Salud, 2020). Asimismo, en un informe realizado por 

App Annie, una empresa que brinda información sobre el mercado de aplicaciones 

(About App Annie, 2019), se demostró que el tiempo que le hemos dedicado a las redes 

sociales han aumentado en un 20% durante entre enero y marzo del 2020 y comentan que 

las aplicaciones de redes sociales son las que han registrado un mayor uso y 

“engagement” (Vives, 2020), lo cual viene a ser preocupante e incrementa la importancia 

de este estudio, puesto que, como ya hemos mencionado anteriormente, un estudio que 

se realizó en Corea mostró que la depresión incrementa y la autoestima disminuye cuando 

aumenta el uso de internet (Köse & Doğan, 2018).   

Por otro lado, es relevante a nivel práctico, puesto que servirá para generar 

indicadores y evidencia empírica en jóvenes peruanos que sustente esta relación entre las 
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variables establecidas y sirva como recurso para generar estrategias de acción realistas 

que puedan implementarse cuando se aborden a poblaciones de las edades establecidas 

en el estudio.  

Asimismo, encontramos una justificación metodológica, ya que los datos 

generados poseen los estándares de validez y confiabilidad deseados, por lo que las 

conclusiones contribuirán a la generación de conocimiento (Hernández y Mendoza, 

2018). 

La principal contribución de esta investigación será conocer cómo se encuentra la 

población peruana con relación a estas variables, para así poder generar evidencia 

empírica que sustente lo planteado en la investigación, de manera que se puedan realizar 

estrategias que permitan mejorar el manejo del uso del tiempo en redes sociales de los 

jóvenes y, por ende, favorecer también su autoestima.  

Por tanto, con la presente investigación se busca evidenciar que sí existe una 

relación significativa entre la adicción a las redes sociales y la autoestima en los jóvenes 

peruanos, y que, en la actualidad, el incremento del uso de internet y de redes sociales, 

está provocando cambios en los estados de ánimo y en la incapacidad para controlar el 

tiempo que se pasa en él, lo cual está provocando consecuencias negativas como declive 

de la vida social y problemas de autoestima en los estudiantes (Kumar & Mondal, 2018).  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Autoestima 

2.1.1 Definición 

Algunos autores consideran que la autoestima es un constructo hipotético que representa 

el valor que las personas se atribuyen o que creen que los demás les atribuyen (Ortega, 

Mínguez y Rodes, 2001). Según Sesento y Lucio (2018), por ejemplo, es el valor que un 

individuo se atribuye a sí mismo y a sus capacidades.  

Según Rojas (2007), para algunos psicólogos y psiquiatras, la autoestima se 

refiere a una respuesta emocional que se da de forma automática de aprecio o rechazo 

hacia una misma persona. Para otros, se trata del resultado de las constantes evaluaciones 

que se hace uno mismo sobre sus propias cualidades. Para el mismo autor, la autoestima 

incluye lo previamente mencionado, es decir, se refiere al sentimiento, agradable o 

desagradable, que resulta de la valoración que se hace de uno mismo. Dicha valoración 

se basa en la propia percepción, positiva o negativa, de las partes que conforman nuestra 

persona y nuestra vida, las cuales son seleccionadas porque se consideran relevantes. 

 

2.1.2 Aspectos que afectan la autoestima 

2.1.2.1 Autoestima como necesidad de aprecio y aceptación 

Vivimos en un mundo en el cual los medios de comunicación tienen muchísimo impacto 

en la sociedad, las formas en las que venden sus productos llegan a perjudicar, 

especialmente, a un gran número de jóvenes, ya que genera que la sociedad imponga 

distintas imágenes que las personas tienen que seguir para ser “aceptadas” dentro de ella. 

Debido a la importancia que se les atribuye a los cánones de belleza y el seguir 

estereotipos mostrados por los medios, hace que se vea afectada tanto la autoestima de 

las personas como a la relación con su entorno (Sesento y Lucio, 2018). 

Para Simkin, Etchezahar y Ungaretti (2012) se le atribuye mucha responsabilidad a la 

aceptación social en la construcción de una alta autoestima, esto como consecuencia del 

compañerismo y de la posibilidad de percibir éxito y autoeficacia. Asi como también, es 
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un componente de la autoestima sana, la autoaceptación incondicional, la cual, según 

varios enfoques supone dejar de juzgarse a uno mismo y aceptarse de una manera 

amable, con cariño y respeto como se mostraría con un amigo cercano (Roca, 2013).    

 

2.1.2.2 Autoestima y belleza 

La belleza se refiere a ciertas características que son consideradas por la sociedad como 

atractivas, agradables, deseables y bonitas. La belleza en una figura femenina es 

constantemente modificada y la percepción de ésta se va moldeando, dependiendo del 

contexto en el que la persona se encuentre. En la actualidad las normas de belleza se 

encuentran en la juventud ya que, por ejemplo, en México la mayor parte de la población 

está conformada por jóvenes de entre 15 y 20 años (8.58% hombres y 8.64% mujeres), 

quienes junto a las celebridades y artistas influyen en las tendencias a través de medios 

como el internet, la televisión y las redes sociales (INEGI, 2014 como se citó en Sesento 

y Lucio, 2018). 

 

2.1.3 Importancia autoestima positiva 

La autoestima positiva se caracteriza por la confianza que tienen las personas en sí 

mismas para la resolución de los conflictos. Asimismo, incluso si otras personas no están 

de acuerdo con sus valores, son capaces de defenderse y sentirse igual de dignos que los 

demás, y son conscientes de lo que significan para la sociedad. (Alonso, 2017). 

Tener una autoestima adecuada ayuda a que las personas crean que son 

importantes, se muestren más creativas, independientes e incluso, responsables ante las 

otras personas y ante ellos mismos (Panesso y Arango, 2017). Asimismo, para Bongiorni 

(2015), la autoestima se relaciona con la habilidad que tienen las personas para 

autoevaluarse y auto valorarse, es por esto por lo que, para que una persona alcance un 

buen nivel de autoestima es importante que se valore a sí mismo, de manera adecuada, 

que sepa quién es y lo aprecie. Además, el mismo autor plantea que cuando la autoestima 

tiene un nivel mayor, las personas suelen tener una mayor confianza con relación a cuánto 

vale como individuo, y, por ende, tendrá una imagen más positiva para elaborar de sí 

mismo, lo que a su vez le permitirá desarrollar de manera óptima diferentes áreas y 

fortalezas en su vida.  
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2.1.4 Baja autoestima 

La baja autoestima se caracteriza por dudar ante el miedo de cometer errores, puesto que 

existe la presencia de una constante autocrítica e insatisfacción, lo que lleva a la persona 

a su vez, a tener una actitud estricta hacia cada comportamiento, es decir, a ser 

perfeccionista. Además, presenta una necesidad urgente de agradar a los demás y de 

amplificar cada error cometido (Alonso, 2017). Asimismo, esta se caracteriza por la 

mínima capacidad que presentan las personas para poder hacer frente a las dificultades 

que les presenta la vida, además, su humor puede disminuir cuando se presentan 

momentos complicados y es difícil para ellos asumirlo, debido a que no cuentan con la 

confianza suficiente en sus capacidades (Panesso y Arango, 2017).  Por otro lado, el 

mismo autor menciona que son reconocidos por la evitación que suelen tener ante los 

compromisos y responsabilidades, además de su tendencia a la tristeza, preocupación e 

inseguridad, sumado a sentimientos de culpa e inferioridad, con una gran cantidad de 

autocríticas destructivas. 

 

2.1.4.1 Manifestaciones de baja autoestima 

Las personas que tienen baja autoestima se caracterizan por tener escasas capacidades 

para enfrentar problemas, su estado de ánimo disminuye fácilmente por situaciones 

complicadas y es por ello por lo que se les dificulta aceptarlas, pues no tienen confianza 

en ellos mismos para hacerlo. Dichas personas suelen estar tristes, preocupados, 

inseguros, tienden a tener muchas autocríticas y pocas habilidades sociales, así como 

también, presentan sentimientos de culpa o de inferioridad, asimismo, evitan tener 

compromisos y nuevas responsabilidades (Panesso y Arango, 2017). 

Las personas con baja autoestima prefieren usar las redes sociales para alejarse 

de las evaluaciones negativas y el estrés de las relaciones interpersonales de la vida real. 

La baja autoestima sirve como un indicador de la preferencia por la interacción social por 

modalidad virtual y predice el desarrollo del uso problemático de las redes sociales (Lee 

& Cheung, 2014).  

 

2.1.4.2 Factores que originan baja autoestima 

La autoestima puede disminuir debido múltiples sucesos que guarden relación con la 

familia, la escuela, la sociedad de la persona y depende, también, del nivel de sensibilidad 
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de esta, por ejemplo, a las personas sensibles, les puede afectar en gran medida un gesto 

desagradable, un incidente en la familia o entre amigos o una crítica, lo cual va a afectar, 

a su vez, la autoestima de dicha persona (Acosta y Hernández, 2004).   

En base a lo previamente mencionado, se sabe que las adicciones pueden llegar a 

ser una de las causas de la baja autoestima, es por ello por lo que, según Lee y Cheung 

(2014), gran cantidad de investigadores que se han interesado en estudiar la relación entre 

el uso de Internet y el bienestar psicológico sostienen que el uso excesivo del mismo es 

perjudicial para el bienestar psicológico, el cual incluye la autoestima.  

Con relación a las consecuencias que se pueden presentar a partir de una baja 

autoestima, existen varias investigaciones que sugieren que las personas con baja 

autoestima tienen una mayor disposición a sufrir depresión (Kırcaburun, 2016). 

Asimismo, la baja autoestima se relaciona con variables como insomnio, depresión, 

hipertensión, trastornos alimenticios, e incluso, autolesiones (Baja autoestima: causa y 

consecuencias, 2020). Este mismo artículo comenta que la falta de satisfacción y la 

frustración con relación a nuestra propia persona puede afectar de manera negativa 

nuestro sueño, además de hacer a las personas pensar que no son capaces de lograr nada, 

por lo que no merecen la felicidad en sus vidas.  

 

2.1.5. La autoestima en jóvenes universitarios 

Existe un mayor porcentaje de universitarios que tienen una autoestima alta, 

seguros de sí mismos y cuentan con capacidad de reconocer sus logros y admitir sus 

errores (Gamarra, et al., 2010). Esto se confirma en el estudio de Smedema y Barahona 

(2018), que tuvo como objetivo encontrar el grado de asociación entre la autoestima y el 

sentido de vida en 106 jóvenes universitarios de entre 18 y 26 años de España, 

encontraron que 90 de ellos tenían una autoestima alta y sólo 16 de ellos tenían autoestima 

baja. Lo mismo sucedió en el estudio de Camacho y Vera (2019), quienes buscaron 

determinar niveles de autoestima en 78 estudiantes de medicina en Paraguay de entre 19 

y 24 años y encontraron que el 35% tenían una autoestima elevada y el 24% una baja, y 

en el de Alonso, et al., (2007), donde encontraron que los universitarios en España tenían 

una adecuada autoestima y capacidad de solucionar conflictos. 

De lo contrario, existen otros autores como González, et al. (2003), quienes 

plantean que los jóvenes entre 18 y 22 años se consideran a sí mismos como perdedores, 
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inseguros y fracasados, por lo que suelen tener una baja autoestima o como Gamarra, et, 

al (2010) quienes realizaron un estudio con el fin de determinar el nivel de estilo de vida 

y su relación con nivel de autoestima y apoyo social  en jóvenes universitarios y 

encontraron que el 45.59% de estudiantes tenía un nivel medio de autoestima y un 

21.32% un nivel bajo. Por otra parte, hay otros autores que no encuentran diferencias 

significativas, como el realizado por Gonzales y Guevara (2016). 

Por otro lado, Salvador, García y De La Fuente (2010), en un estudio que 

realizaron en España, teniendo como muestra a  740  estudiantes  de  la  Universidad  de 

Almería, analizaron la relación entre autoestima y satisfacción con la imagen corporal, 

donde se encontró que los  hombres  presentan una mayor autoestima que las mujeres, lo 

cual se confirma en el estudio realizado por Moreno y Marrero (2015) donde participaron 

1,403 adultos de entre 17 y 78 años en México y se tuvo como finalidad analizar la 

relación del optimismo y la autoestima con el bienestar subjetivo y psicológico en base 

al género y los resultados demostraron que los hombres puntuaban más alto en optimismo 

y autoestima, en comparación con las mujeres. Además, se toma en cuenta el estudio que 

realizaron Lazarevich, et al. (2013) a 459 estudiantes de zonas rurales de México en el 

2009, donde las mujeres mostraron tener una menor autoestima que los hombres. Sin 

embargo, existen otros resultados como el de Rodrich (2019), quien plantea que los 

resultados de su estudio entre autoestima y sexo no brindaron ninguna diferencia que sea 

estadísticamente significativa. En esa misma línea, se consideró el estudio de Casullo y 

Góngora (2009) quienes encontraron que no existen diferencias significativas en las 

puntuaciones por género en la escala de Autoestima de Rosenberg aplicada a 

participantes en Argentina. Por último, el estudio de Carrasco y Vasquez (2020) quienes 

plantean que existe una mejor autoestima en las mujeres a comparación de los varones, 

según su estudio realizado en Lima, Perú. Así como también, el estudio Salcedo (2016), 

quien sostiene que la autoestima promedio en hombres es de 63.32, mientras que en el 

caso de estudiantes mujeres el promedio es 67.76, obteniendo mejores resultados de 

autoestima en comparación con los varones. 

 

2.1.6 Teorías explicativas 

Bonet (1997) afirma la existencia de dos tipos de autoestima, una relacionada con la 

aceptación recibida y la otra, con la aceptación propia. Esto quiere decir que, si una 

persona cuenta con una autoestima propia elevada, no va a afectarle mucho el contenido 
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de las redes sociales, de lo contrario, si la autoestima predominante es la relacionada a la 

aceptación, el usuario buscará recibir afecto, atención y sobre todo, aceptación (como se 

citó en Alonso, 2017).  

Para Maslow, quien fue uno de los impulsores de la psicología humanista, la 

autoestima puede ser considerada como una teoría sobre la autorrealización. El afirma 

que todos los seres humanos poseemos una naturaleza interna: las necesidades humanas, 

entre las cuales se puede encontrar la vida, inmunidad, seguridad, pertenencia, afecto, 

respeto, autoestima y autorrealización (Villalobos, 2019), las cuales permiten la 

motivación en las personas. Es así como, enfocándonos en la necesidad de estima en la 

teoría de la motivación humana de Maslow, podemos referirnos a la necesidad que tiene 

toda persona de una buena valoración de sí mismos, lo cual implica también la estima de 

otros (Quintero, 2007). 

Asimismo, Carl Rogers y su teoría humanista, plantea que la raíz de los problemas 

de una gran cantidad de personas es el desprecio que tienen hacia su persona, así como 

el considerarse como un ser sin valor que no merecen ser amados. Esto se explica ya que, 

al pensar de esta forma sobre ellos mismos, existe una mayor probabilidad de que el 

tiempo que ocupen en las redes sociales y la exposición a las comparaciones los afecte 

negativamente, puesto que buscarán sentir que merecen recibir amor por parte de los 

demás (Villalobos, 2019). 

Según Rogers, la autorrealización es la tendencia que tiene el ser humano a 

desarrollar su potencial y capacidad, lo cual permite a su vez sentirse satisfecho y bien 

consigo mismo (Roca, 2013). Para lograr esto se necesitan condiciones interpersonales 

facilitadoras, tales como la aceptación incondicional (aprecio, respeto y atención a otros), 

empatía y autenticidad, que es transmitida a los demás siendo coherente en nuestras 

palabras y acciones. Todo esto facilita que la persona pueda aceptar y reconocer sus 

propios sentimientos, impulsos y deseos, logrando conocerse y ser fiel a su persona, lo 

que ayuda a la autoestima y, por ende, a la autorrealización (Roca, 2013).  

Finalmente, cabe resaltar que la autorrealización óptima implica conseguir una 

adecuada autoestima o autoestima positiva, y una vez logrado esto la persona será capaz 

de: comunicarse con uno mismo y los demás de manera auténtica, conectarse con la 

globalidad de sus sentimientos, no permitir que sus conductas dependan de lo que la otra 

persona espera, aceptarse y aceptar a los demás, aceptar que todos estamos en constante 
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cambio, elegir metas auténticas y no confundirlas con externas, y finalmente, trabajar en 

lograr esas metas (Roca, 2013). 

Tanto Maslow como Rogers, consideran a la autoestima como parte de y como 

un aspecto fundamental en el logro de la autorrealización, ya que, como menciona 

Maslow, cuando se cumple con la pirámide, la persona se siente aceptada, aprobada y 

digna de ser valorada, y esto se da debido a que los sentimientos asociados a las 

situaciones de éxito por las que la persona pase permitirán que se modifique de manera 

positiva las percepciones que se tiene de sí mismo; mientras que, de lo contrario, si una 

persona fracasa en algún aspecto de su vida, su autoestima se vería amenazada (Benítez, 

2015).  

 

2.2 Adicción a redes sociales 

2.2.1 Definición 

En la antigüedad, el término “adicción” solo se relacionaba con el abuso de sustancias y 

drogas, por lo que solo se hacía referencia a  drogodependencia o toxicomanía; no 

obstante, con el paso del tiempo esto ha experimentado cambios fundamentales que han 

permitido que actualmente, el término adicción puede estar directamente relacionado a 

sustancias (drogas), o a comportamientos que cambien de forma radical la vida de las 

personas; en ambos casos se consideran bajo el término trastorno adictivo. No obstante, 

Cholán y Valderrama (2017) plantean que, cuando nos referimos a la adicción a las redes 

sociales, no existe una categoría diagnóstica en los manuales DSM -IV o CIE-10, pero 

esta adicción ha sido conceptualizada en los campos social, clínico y científico, por lo 

que se puede decir que una enfermedad con características similares es el trastorno por 

dependencia de sustancias, siendo la presencia de sustancias la única diferencia, pues en 

estos casos se trata de una actividad. 

 

2.2.2 Componentes 

El Inventario de Adicción al Ejercicio evalúa los seis síntomas característicos de la 

conducta adictiva: prominencia, tolerancia, cambios de humor, conflicto, problemas de 

abstinencia y recaída y, cualquier comportamiento que presente estos criterios puede ser 

considerado como adicción (Rosenberg & Feder, 2014). Si bien es cierto, la adicción 

psicológica se considera como no química, posee los mismos síntomas que cualquier otra 
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adicción (Gavilanes, 2015). Según Rosenberg y Feder (2014), la prominencia sucede 

cuando las redes sociales manejan la vida de las personas y se convierten en una parte 

muy importante de la misma; por otro lado, la tolerancia se presenta cuando los usuarios 

de las plataformas de red social aumentan gradualmente su uso con la finalidad de 

modificar cómo se sienten. Asimismo, con relación a los cambios de humor, estos ocurren 

si las redes sociales son utilizadas como una escapatoria ante el estrés y la ansiedad. Los 

problemas relacionados a la abstinencia se presentan cuando una persona se estresa y se 

siente infeliz al no poder ingresar a las redes sociales, lo cual llega a convertirse en un 

problema mayor cuando las personas prefieren usar sus redes en vez de pasar tiempo con 

personas de manera presencial, o realizar algún otro pasatiempo. Finalmente, según el 

mismo autor, cuando una persona busca disminuir el uso de las redes sociales, pero no lo 

logra, se produce una recaída. 

 

2.2.3 Tipos de adicción a redes sociales 

Existen cinco tipos de adicción a las redes sociales. En primer lugar se encuentra la 

adicción a la computadora, la cual incluye los videojuegos; en segundo lugar, está la 

sobrecarga de información, la cual hace referencia a la adicción a navegar en internet; en 

tercer lugar están las compulsiones de la red, que se refiere a los juegos online o incluso, 

a la adicción a las compras en línea; en cuarto lugar, se encuentra la adicción ciber-sexual, 

refiriéndose a la pornografía o la adicción al sexo en línea; y, finalmente, la adicción a 

las relaciones cibernéticas, es decir, como su propio nombre lo dice, se refiere a las 

personas que son adictas a tener relaciones online (Basem, 2018). 

 

2.2.4 Signos y síntomas 

Los principales síntomas se dividen en cinco. En primer lugar está la pérdida de control, 

puesto que se da un aumento considerable en la frecuencia de conexión y utilización de 

las redes para diferentes situaciones (equivalente a la tolerancia en el caso de la 

drogodependencia); en segundo lugar está el malestar clínicamente significativo, el cual 

se presente al no poder conectarse a las redes sociales o incluso, al no poder conectarse 

durante un periodo de tiempo determinado (equivalente al síndrome de abstinencia en el 

caso de la drogodependencia); en tercer lugar, se encuentra el uso excesivo de tiempo en 

las redes sociales; en cuarto lugar está la interferencia con otras actividades como las 
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dinámicas familiares, o las salidas con amigos, o incluso, la ausencia de tiempo para 

realizar sus actividades favoritas, sea leer, cantar, bailar; y finalmente, está la conducta 

de seguir utilizando las redes sociales aun sabiendo que son perjudiciales tanto para la 

persona misma, su familia, su vida académica, sus relaciones sociales, etc (Cholán & 

Valderrama, 2017).  

 

2.2.5 Teorías explicativas 

2.2.5.1 Rasgos de personalidad 

A partir de diferentes investigaciones se llegó a la conclusión que las personas con una 

personalidad introvertida tienen una mayor cantidad de interacciones en la red social 

Facebook, y, además, se encontró que los introvertidos divulgan más información 

personal a través de sus páginas, y las usan para compensación social, mientras que los 

extrovertidos las usan más para la mejora social (Basem, 2018). Por otro lado, el mismo 

autor plantea que las personas con personalidad narcisista suelen ser más adictas a 

Facebook, y esto podría explicarse debido a que buscan mejorar sus ideas de auto 

pensamiento; mientras que las personas tímidas, intentan compensarse teniendo una gran 

cantidad de contactos y amigos dentro de la plataforma, puesto que pueden acceder 

fácilmente a los medios sin crear la intimidad que se establece en una relación cara a cara 

y esto las ayuda a aumentar la seguridad en sí mismas. 

 

2.2.5.2 Diferencias por sexo 

A pesar de que no se encuentra evidencia clara con relación a que la adicción a redes sea 

más común en un género específico, algunos estudios, como los de Balcı y Gölcü (2013); 

Çam y İşbulan (2012) y Esen, (2010) muestran que los hombres suelen ser más adictos 

que las mujeres. Sin embargo, existen otros estudios, como los de Andreassen, et al 

(2012) o como el de Tutgun-Ünal y Deniz (2016) que plantean que hay estimaciones más 

altas para las mujeres y que estas usan las redes sociales únicamente con la finalidad de 

cambiar su estado de ánimo significativamente más que los hombres (Como se citó en 

Köse & Doğan, 2018). 

Por otro lado, en una investigación realizada por Aparicio, et al. (2020), se 

demostró que la adicción a redes sociales presentada en mujeres iba a verse influenciada 

por variables de tipo social y personal, y no se encontraba relacionada con variables 
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hormonales, mientras que, en el caso de los varones, los niveles de testosterona estaban 

relacionados con una mayor puntuación en adicción. 

 

2.2.5.3 Teoría Cognitiva Conductual 

Para explicar la problemática del uso excesivo de Internet, Davis propone en el 2001, la 

teoría basada en el modelo Cognitivo Conductual, en la cual resalta el rol importante que 

juega la relación de la cognición y la conducta en el desarrollo y mantenimiento del uso 

excesivo de Internet. Además, Caplan (2002) expande la teoría de Davis e investiga la 

relación entre el uso excesivo de Internet y todas las variables que influyen en el bienestar 

psicológico del individuo, tales como autoestima, soledad, depresión y timidez (Lee & 

Cheung, 2014). 

Dentro de esta perspectiva teórica, se encuentra lo planteado por Bandura y su 

teoría del aprendizaje social, la cual considera a la conducta como un fenómeno de 

adquisición que funciona a partir de determinadas leyes, entre ellas, las pertenecientes al 

condicionamiento clásico, operante y vicario. Se destaca de esta teoría que las persones 

aprenden a través de la observación, siguen el ejemplo de personas que están a su entorno. 

Los niños se encuentran expuestos por modelos que logran influir en su conducta 

(Mendoza, 2021). Según Bandura, existen varios motivos por los que una persona quiere 

aprender un comportamiento. En primer lugar, se encuentra la recompensa o castigo 

pasado, esto ocurre por realizar un comportamiento y obtener una buena consecuencia. 

En segundo lugar, el refuerzo o castigo prometido, donde se consideran las expectativas 

que uno quiere alcanzar, todos los posibles beneficios como consecuencia de la acción, 

dichos motivos estimulan el deseo de aprender. Por último, se encuentra el refuerzo o 

castigo vicario, que se refiere a lo que se ha observado y aprendido del modelo (Lavado, 

2021). 

Schippers (1991), también coincide con la perspectiva cognitiva conductual, ya 

que sostiene que para usar la teoría del aprendizaje y explicar el consumo de sustancias 

se deben considerar 5 postulados básicos, aplicables al inicio, mantenimiento, abandono 

y recaída de las conductas adictivas (Torrecillas, et al., 2002), las cuales pueden 

relacionarse con las conductas de adicción a las redes sociales. En primer lugar, se plantea 

que la conducta adictiva está mediada por las expectativas o creencias sobre los efectos 

que se tendrá del consumo; en segundo lugar, estas expectativas o creencias se acumulan 
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debido a la interacción social. En tercer lugar, los determinantes principales del consumo 

son los significados funcionales, a la conducta de consumo y a la eficacia esperada de 

conductas alternativas. En cuarto lugar. los hábitos de la conducta de consumo se 

producen debido a que cada episodio de consumo puede provocar la formación del hábito 

por el incremento del estrés. Finalmente, cabe resaltar que la recuperación va a depender 

del desarrollo de habilidades de afrontamiento alternativas (Sanchez-Hervás, et al, 2002).  

 

2.2.5.4 Teoría del Autodesprecio 

La Teoría del Autodesprecio de Kaplan busca explicar las adicciones como respuesta a 

una necesidad que compensa una escasa valía personal por parte del individuo. Esta teoría 

tiene como elemento central el concepto de autoestima, pues afirma que los jóvenes que 

experimentan baja autoestima y frecuente autodesprecio suelen recibir constantemente 

evaluaciones negativas de otros y con el fin de defender su ego se rebelan contra los 

estándares convencionales y van adoptando conductas desviadas, pues suelen pensar que 

de esa manera mejorarán su valía personal. Así, pues, pasan a utilizar sustancias, pues 

con ello rompen las reglas que suelen ser impuestas por los adultos o la sociedad en 

general (Taymoori, Nadrian, Fallahi & Nouri, 2016). 

 

2.2.5.5 Criterios que avalan la adicción a las redes sociales 

Asimismo, en la presente investigación se asumirá la postura de los criterios del DSM V 

para el trastorno por consumo de alcohol, con la intención de operacionalizar el 

constructo estudiado y avalar la adicción a las redes sociales. 

Según el DSM V, los criterios para este trastorno: 

A. Un patrón problemático de alcohol que provoca un deterioro o molestar 

clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos 

siguientes en un plazo de 12 meses  

a. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un 

tiempo más prolongado del previsto. 

b. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar 

el consumo de alcohol. 

c. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. 
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d. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes 

fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 

e. Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o 

interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por 

los efectos del alcohol. 

f. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes 

actividades sociales, profesionales o de ocio. 

g. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo 

físico. 

h. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un 

problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente 

causado o exacerbado por el alcohol. 

i. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos: 

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de 

alcohol para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. 

b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de 

la misma cantidad de alcohol. 

j. Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos: 

c. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol 

(véanse los Criterios A y B de la abstinencia de alcohol, págs. 262–

263). 

d. Se consume alcohol (o alguna sustancia muy similar, como una 

benzodiacepina) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 

Asimismo, están los criterios del DSM V para el juego patológico: 

A. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro 

o malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta 

cuatro (o más) de los siguientes criterios durante un periodo de 12 meses: 

a. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para 

conseguir la excitación deseada. 

b. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego 

c. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, 

siempre sin éxito. 
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d. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas (p. ej. reviviendo 

continuamente con la imaginación experiencias de apuestas pasadas, 

condicionando o planificando su próxima apuesta, pensando en formas de 

conseguir dinero para apostar). 

e. A menudo apuesta cuando siente desasosiego (p. ej. desamparo, 

culpabilidad, ansiedad, depresión). 

f. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para 

intentar ganar (“recuperar” las pérdidas). 

g. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego. 

h. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o 

una carrera académica o profesional a causa del juego. 

i. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación 

financiera desesperada provocada por el juego 

j. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

(a) una necesidad de cantidades marcadamente crecientes 

de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto 

deseado 

(b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia 

disminuye claramente con su consumo continuado 

k. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:  

(a) el síndrome de abstinencia característico para la 

sustancia (v. Criterios A y B de los criterios diagnósticos 

para la abstinencia de sustancias específicas)  

(b) se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para 

aliviar o evitar los síntomas de abstinencia  

l. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o 

durante un período más largo de lo que inicialmente se pretendía  

m. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de la sustancia. 

n. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la 

obtención de la sustancia (p. ej., visitar a varios médicos o 

desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., 

fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación de los efectos de la 

sustancia 
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o. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o 

recreativas debido al consumo de la sustancia 

p. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de 

problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que 

parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia 

 

2.2.6 Factores que promueven la adicción a redes sociales 

Existen muchos factores que influyen en el desarrollo de adicción a redes sociales, tales 

como la neurobiología, la teoría de la autodeterminación, es decir, autonomía, necesidad 

de competencia, y relación; así también la cognición, como los pensamientos automáticos 

y la autoestima; y finalmente, el aprendizaje y la cultura (Andreassen, 2015). Pero esto 

no es lo único que va a contribuir, la adicción no depende solo de un factor, sino también 

influyen variables como el género, las necesidades psicológicas, la socialización, la 

autoestima, entre otros (Köse & Doğan, 2018).  

Por otro lado, según diferentes estudios, como los de Balcı y Gölcü (2013) y 

Błachnio, et al. (2016), la soledad predice positivamente la adicción a internet, y otros 

estudios, como el de Teppers, et al. (2014) han concluido que utilizar las redes sociales 

ayuda a reducir la soledad y aumentar en gran medida el apoyo social.  

 

2.2.7 Consecuencias negativas de la adicción a redes sociales 

El uso excesivo de las redes sociales muestra una asociación con problemas 

psicosociales, además de la presencia de fallas en los procesos de aprendizaje y en la 

toma de decisiones. Asimismo, incrementa la exposición a violencia, sea en los medios 

de comunicación como en los videojuegos, lo que induce a corto plazo comportamientos 

violentos y aumenta la interacción agresiva entre los usuarios. Cabe resaltar que también 

disminuye la capacidad de lectura facial y habilidades sociales directas (Arab y Díaz, 

2015). En la misma línea, para muchos estudiantes, las redes sociales se han convertido 

en una parte importante de su vida, ya que son, entre muchas otras cosas, herramientas 

de estudio. Sin embargo, si los estudiantes no son capaces de gestionar de una manera 

óptima el uso de las redes sociales, pueden llegar a ser adictos a ellas y pueden afrontar 

consecuencias de distintos tipos, especialmente relacionadas a su educación, originando, 
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por ejemplo, procrastinación académica, aumento de estrés y reducción del sueño (Azizi, 

et al., 2019). 

Asimismo, al tratarse de comportamientos desadaptativos y dependientes, se 

produce un malestar significativo y clínico en los usuarios (Escurra y Salas, 2014), ya 

que, según Gavilanes (2015), dejan de lado otras actividades de mayor importancia, tales 

como el contacto familiar o con amigos, los estudios o el cuidado de la salud, lo cual los 

puede llevar a experimentar aislamiento, depresión, baja autoestima y ansiedad.  

2.2.8 La adicción en universitarios 

Existen diversas investigaciones que aportan la tesis de que los jóvenes universitarios 

tienen un nivel alto o muy alto de adicción a las redes sociales, tales como la realizada 

por Padilla y Ortega (2017) en Perú, Kumar y Mondal (2018) en India, o los de Salas y 

Escurra (2017) en Perú, quienes encontraron que los jóvenes se conectan a las redes por 

lo menos una o dos veces por día, y un tercio de ese grupo permanece en línea todo el 

tiempo. Sin embargo, otros estudios como los de Salici (2020), Kabadayi (2020) y Sinan 

y Mevlüt (2020), todos realizados en Turquía, encontraron que los jóvenes universitarios 

tenían niveles bajos de adicción y estaban dentro de la zona “sin riesgo”. 

De igual manera, existen investigaciones que sostienen la postura de que las 

mujeres son más propensas a generar adicciones. Andreassen, et al. (2012) sostiene que 

los hombres son más propensos a generar adicción a conductas solitarias mientras que 

las mujeres son más propensas a generar adicción a conductas donde existe una mayor 

interacción social, similar a lo que plantea Tutgun-Ünal y Deniz (2016) quienes dicen 

que las mujeres usan las redes sociales únicamente con la finalidad de cambiar su estado 

de ánimo significativamente más que los hombres (Como se citó en Köse & Doğan, 

2018). Asimismo, Varchetta et al., (2020), encontró que las mujeres suelen tener una 

mayor tendencia a experimentar síntomas de adicción asociadas al uso de las redes 

sociales. No obstante, existen otros estudios que no sostienen la misma postura, como el 

de Pillaca (2019) en Perú, quien encontró que los varones tenían una puntuación mayor 

al de las mujeres respecto a la adicción a redes sociales o como el de Balcı y Gölcü (2013) 

en Turquía, quienes plantearon que, en términos de género, los hombres son más 

susceptibles a la adicción a Facebook que las mujeres; o como el de Çam y İşbulan (2012) 

en Turquía y  Kanwal y Anand (2013) en Perú, quienes encontraron que hay una mayor 

tendencia en los varones a diferencia de las mujeres a desarrollar este tipo de adicción 
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(Como se citó en Ikemiyashiro , 2017). Cabe resaltar que, según el estudio realizado por 

Aparicio, et al. (2020) en España, la adicción a redes sociales en mujeres se vería 

influenciada por variables de tipo social y personal, mientras que, en el caso de los 

varones, los niveles de testosterona estaban relacionados con una mayor puntuación en 

adicción. 

2.3 Estrategias para mejorar la autoestima y trabajar la adicción 

Para definir la variable de adicción a redes sociales se tuvo en cuenta la definición del 

DSM-IV, instrumento de diagnóstico que no reconoce las adicciones psicológicas como 

trastornos; sin embargo este tipo de adicciones toma como referencia los indicadores de 

la adicción a sustancias, es por ello que se sustituyó el concepto “sustancia” por el de 

“redes sociales” (Escurra & Salas, 2014) La mayoría de estudios sobre el uso 

problemático de Internet se basan en dicho instrumento (DSM-IV), teniendo en cuenta 

los criterios, evaluación, diagnóstico y tratamiento del mismo (Lee y Cheung, 2014). Es 

por ello que Huang, et al. (2010) plantean que el tratamiento psicológico idóneo para la 

adicción a Internet es el cognitivo-conductual, pues es la más eficaz para identificar el 

problema, su modificación y reemplazo por otras acciones más adaptativas para la 

persona, se busca que las personas organicen su tiempo, reconozcan los beneficios y 

peligros del Internet, identifiquen las consecuencias del uso excesivo del mismo, y 

mejoren sus habilidades de comunicación.  

Por otro lado, en la actualidad, los terapeutas se han enfocado en crear una 

distancia entre las personas y sus pensamientos, es por ello por lo que los tratamientos de 

conciencia plena o mindfulness se han vuelto muy populares y, en esta ocasión, resulta 

ser muy útil como estrategia para mejorar la autoestima (Santos, et al., 2019). 

Como se observa, ambas variables están alineadas al enfoque cognitivo 

conductual, tanto la adicción a las redes sociales como la autoestima, haciendo énfasis, 

por un lado, en la terapia con dicho enfoque y, por otro lado, en el mindfulness, que es 

una herramienta que el enfoque cognitivo conductual propone para mejorar la calidad de 

vida. 

 

2.4 Relación de la autoestima y adicción a redes sociales 

Diversos estudios sobre la adicción a las redes sociales y la autoestima han demostrado 

que el uso adictivo está estrechamente relacionado a un autoconcepto negativo y, por 
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ende, a una baja autoestima. Cabe resaltar que las redes sociales se suelen utilizar para 

que las personas se sientan menos solas y más conectadas (Köse & Doğan, 2018). El 

temor al rechazo podría explicar la razón por la que algunas personas con menor 

autoestima prefieren usar Facebook antes que las interacciones cara a cara (Köse & 

Doğan, 2018). En la India, alrededor del 88% de las personas que utilizan Facebook hacen 

comparaciones sociales en Facebook y de ese 88%, el 98% de las comparaciones son 

ascendentes (Pawar & Shah, 2019). El bajo uso de Facebook se encuentra relacionado 

con una mayor valoración de autoconcepto, mientras que el uso adictivo se relaciona con 

una valoración menor y con la necesidad de pertenencia y de popularidad. La cantidad 

de amigos dentro de Facebook y su retroalimentación sea positiva o negativa, va a influir 

en la construcción de la identidad y del autoconcepto del individuo (García y Puerta-

Cortés, 2019). 

En base a lo previamente mencionado, se puede llegar a la conclusión de que el 

uso excesivo de las redes sociales puede llegar a perjudicar a la persona tanto a nivel 

individual como social, lo cual se confirma en el estudio realizado por Azizi, et al. (2019) 

en 360 estudiantes iraníes. 

No obstante, existen otros estudios como el de Teppers et al. (2014), donde se 

dice que usar redes sociales permite una reducción en la soledad y aumenta el apoyo 

social; además, de mencionar que su efecto va a depender del uso que se le dé, ya sea 

buscar hacer amistades o en compensación de habilidades sociales deficientes. Además, 

según Veliz (2020) quien realizó una investigación en Lima a 150 estudiantes de las 

edades entre 18 y 25 años, las personas que usan redes sociales buscan retroalimentación 

de los demás para elevar su autoestima, lo que explica el tiempo que pasan en estas 

plataformas y en crear su perfil. Finalmente, el uso de internet y redes sociales se 

relacionan con un incremento del bienestar psicológico, esto al incentivar la interacción 

social y estimular sentimientos de conexión social (Verduyn, et al., 2017). 

Salcedo (2016), realizó un estudio teniendo como objetivo analizar la relación 

entre la adicción a redes sociales y la autoestima en alumnos de una universidad privada 

de Lima, en el que los resultados indicaron una relación negativa entre ambas variables, 

lo cual es similar a los resultados de la presente investigación. Sin embargo, también hay 

estudios que evidencian distintos resultados, es decir, una correlación positiva entre 

ambas variables, por ejemplo, el estudio de Padilla y Ortega (2017), quienes investigaron 
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la relación entre la adicción a redes sociales y la sintomatología depresiva en estudiantes 

de psicología de una Universidad de Lima. 
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN 

DE VARIABLES 

 

 

3. 1 Objetivos(s) 

3.1.1. Objetivo general: Analizar la relación entre la adicción a las redes sociales y la 

autoestima de jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana  

 

3.1.2. Objetivos específicos  

- Identificar los niveles de autoestima de los jóvenes universitarios 

- Identificar los niveles de adicción a las redes sociales en los jóvenes 

universitarios  

- Establecer la relación entre la adicción a las redes sociales y la autoestima 

según el sexo en los jóvenes universitarios. 

- Comparar la adicción a las redes sociales en los jóvenes universitarios según 

el sexo. 

- Comparar la autoestima en los jóvenes universitarios según sexo.  

 

3.2 Hipótesis  

3.2.1. Hipótesis General: 

- Existe una relación inversa entre la autoestima y la adicción a redes sociales en los 

jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana (Carrasco y Vasquez, 

2020). Se presenta esta hipótesis, ya que dichos autores hicieron un estudio con 122 

estudiantes universitarios de entre 16 y 26 años con el fin de hallar la relación entre la 

adicción a las redes sociales y autoestima. Los resultados indicaron que existe una 

correlación inversa y significativa entre dichas variables, ya que, comentan, que las 

personas con baja autoestima tienden a refugiarse en el uso de las redes sociales. 
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3.2.2 Hipótesis Específicas 

- En las mujeres existe una relación inversa entre la autoestima y la adicción a 

las redes sociales, a diferencia de los hombres que presentan una correlación 

directa. 

- Las mujeres presentan mayores niveles de adicción a las redes sociales en 

comparación con los hombres. 

- Los varones presentan autoestima más elevada en comparación con las 

mujeres. 

 

3.3 Definición de variables 

3.3.1 Autoestima 

3.3.1.1 Definición conceptual 

La autoestima es la forma de comportarse que tiene cada individuo, sea esta de manera 

negativa o positiva, con referencia a sí mismo, y esta forma de comportamiento va a 

influenciar también en cómo se va desarrollando la misma (Rosenberg, 1996). 

 

3.3.1.2 Definición operacional  

La autoestima es la medida obtenida a través de los puntajes brindados por la Escala de 

Autoestima de Rosenberg versión original creada en 1965, traducida por Echeburúa en 

1995. Esta escala es bidimensional y tiene una escala de medición ordinal.  

 

3.3.2 Adicción a redes sociales 

3.3.2.1 Definición conceptual: 

Para reducir la ansiedad las personas desarrollan el comportamiento adictivo; 

produciéndose, no por placer a la actividad misma, sino para disminuir los niveles de 

ansiedad que produce el no ejecutarlo, por lo que esto se convierte en un círculo vicioso 

donde se desarrollan las adicciones. Estos mecanismos en los cuales la persona repite la 

conducta y siente placer y al no ejecutarla siente displacer permite entender el fenómeno 

de la adicción en toda regla, por lo que, la única diferencia que podría existir entre 

adicciones es la presencia o ausencia de sustancias (Escurra y Salas, 2014) 
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3.3.2.2 Definición operacional:   

La adicción a las redes sociales es la medida obtenida a través de los puntajes brindados 

por el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) versión acortada (ARS-6), 

adaptada por Edwin Salas-Blas, Anthony Copez-Lonzoy y Cesar Merino-Soto en el año 

2020. Esta escala es unidimensional y tiene una escala de medición ordinal.  
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CAPÍTULO IV: MÉTODO 

 

 

4.1 Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se basó en la medición numérica, 

para ello se utilizó la recolección de datos y el análisis de estos con el fin de probar o 

descartar hipótesis que se establecieron previamente (Sánchez, et al., 2018). Asimismo, 

cada fase precedió a la siguiente, lo que quiere decir que no se puede omitir ningún paso 

y el orden es riguroso. Además, nuestro estudio buscó estimar la ocurrencia de los 

fenómenos y probar hipótesis, por lo que estuvo orientado a la descripción, predicción y 

explicación; esto debido a que este enfoque busca la mayor objetividad posible en todo 

el proceso.  

En cuanto al diseño, es no experimental, puesto se realizó sin manipular de 

manera deliberada las variables, esto quiere decir que no se modificó la variable 

independiente para ver su efecto sobre otras variables. En nuestro estudio, no se tuvo 

control directo sobre las variables, por lo que no se pudo influir en ellas (Babativa, 2017). 

Finalmente, la investigación es de tipo transversal, puesto que se recolectaron 

datos en un momento específico, describiendo y analizando las variables en ese momento 

dado. Por otro lado, el estudio tiene un alcance correlacional, puesto que se buscó 

establecer relaciones entre las dos variables en estudio, es decir, se vincularon conceptos 

y se buscó conocer la relación entre la adicción a las redes sociales y la autoestima en un 

contexto en particular (Sánchez, et al., 2018). 

 

4.2 Participantes  

Los participantes seleccionados que conformaron la población para el presente estudio 

fueron jóvenes estudiantes universitarios que tenían entre 18 y 25 años y residían en Lima 

Metropolitana. Esto debido a que, en Lima Metropolitana, Perú, el uso de internet de al 

menos una vez al día se incrementó de 29% a 65% en la población de 17 a 24 años entre 

el año 2009 al 2016, y entre esos usos de internet se encuentran las redes sociales, que en 

la actualidad están siendo utilizadas por millones de personas, incluyendo a casi el 80% 
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de la generación Z o “nativos digitales” (Guillén, 2019). Sumado a esto, estudios 

demuestran que la población más joven tiene una mayor vulnerabilidad a los efectos 

negativos del Internet, puesto que la búsqueda de constantes novedades y curiosidad de 

la propia edad los vuelve más propensos a desarrollar problemas adictivos (Sahagún, et 

al.,2015). 

Asimismo, al tratarse de una investigación cuantitativa, se utilizó el programa 

G*Power, en el cual se realizó un cálculo para obtener el tamaño de la muestra ideal para 

la presente investigación (Faul, et al., 2009), para lo cual se tomó en cuenta lo propuesto 

por Fergunson (2009), quien indica que el tamaño del efecto mínimo propuesto para 

obtener una significancia en las correlaciones es de .20.  

El análisis con el programa G*Power 3.1.97, aplicando un estadístico de 

correlación normal bivariada (correlación r de Pearson), obtuvo un tamaño muestral de, 

por lo menos, 153 participantes, asumiendo como parámetros iniciales, una prueba de 

hipótesis de una cola, un tamaño del efecto moderado (0.20), una potencia mínima de .80 

(Cárdenas y Arancibia, 2014) y un nivel de significación de .05, el cual es considerado 

el valor esperado para un análisis (Cohen, 1969).  

Finalmente, con relación al método de muestreo, para la selección de los 

participantes, se hizo un proceso no probabilístico de tipo por conveniencia, puesto que 

la elección no va a depender de la probabilidad, sino de razones que guarden relación con 

las características y el contexto en el que se de la investigación; esto quiere decir que 

depende del proceso de toma de decisiones del investigador y las muestras obedecen 

ciertos criterios (Hernández y Mendoza, 2018).  

 

4.2.1 Técnicas de recolección de datos:  

La encuesta es una técnica de investigación que permite recoger datos de un conjunto de 

personas a partir de la interrogación. Esto con la finalidad de obtener información sobre 

diferentes temas derivados de una problemática de investigación. Utiliza una serie de 

procedimientos estandarizados a través de los cuales se recoge y analiza un conjunto de 

datos. Asimismo, la importancia de este procedimiento radica en la posibilidad de ser 

aplicada de una manera masiva y de obtener información sobre varios temas a la vez 

(López-Roldan & Fachelli, 2016). 
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4.2.1.1 Ficha sociodemográfica 

En primer lugar, se utilizó una encuesta sociodemográfica que consta de 4 preguntas 

básicas, las cuales fueron los criterios para seleccionar a nuestra muestra. Para empezar, 

la edad, puesto que queríamos enfocarnos en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años; 

en segundo lugar, el sexo, para poder cumplir con uno de nuestros objetivos que era la 

comparación con relación a las variables según sexo; la universidad en la que estudian, 

puesto que uno de los requisitos fue ser estudiantes universitarios; y finalmente, la 

provincia, para asegurarnos que pertenecen a Lima Metropolitana.  

 

4.2.1.2 Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS-6) 

En segundo lugar, se utilizó el Cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS), en 

su versión acortada (ARS-6), construido originalmente por Luis Miguel Escurra Mayaute 

y Edwin Salas Blas en el 2013. 

La versión original tiene el objetivo de identificar si las personas tienen tendencia 

o ya presentan adicción a las redes sociales. Consta de 24 ítems y estos se encuentran 

distribuidos en 3 factores: obsesión por las redes sociales, dentro de la cual se encuentran 

diez ítems; falta de control personal en el uso de las redes sociales, que está conformado 

por seis ítems y; el uso excesivo de las redes sociales, que está compuesto por ocho ítems. 

Asimismo, su forma de administración es individual o colectiva y cuenta con un sistema 

de calificación de cinco puntos: (0) nunca, (1) rara vez, (2) algunas veces, (3) casi 

siempre, y (4) siempre (Escurra y Salas, 2014). Los autores consideran que la ausencia 

de adicción correspondería al puntaje (0), y mientras más cercano se encuentre el puntaje 

a 96 indicaría un nivel mayor de adicción, puesto que el puntaje se obtiene realizando la 

suma de las respuestas marcada en cada uno de los ítems (Escurra y Salas, 2014). 

La evidencia de validez de contenido de esta versión original se obtuvo a partir 

del criterio de expertos, que fue conformado por psicólogos que trabajaban con adictos 

en hospitales de salud mental. Ellos evaluaron los contenidos de 56 ítems que fueron 

inicialmente propuestos, de los cuales quedaron 31 ítems que se administraron a una 

muestra piloto, y luego a una muestra mayor para poder modelar su dimensionalidad 

latente, a partir del análisis factorial y la teoría de respuesta al ítem; es así como, el 

análisis de estos resultados determinó una estructura de tres dimensiones que estaban 

compuestas por los 24 ítems finales (Salas, et al., 2020).  
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Con relación a las propiedades psicométricas de la prueba original, en la evidencia 

de validez basada en la estructura interna se ejecutó el análisis factorial exploratorio 

obtuvo un KMO con valor de .95, el cual se considera muy alto; así como los resultados 

obtenidos en la prueba de esfericidad de Bartlett, que fueron χ2 (276) = 4313.8, p < .001 

e indican que el análisis factorial aplicado en los datos de la muestra fue apropiado. Por 

otro lado, con relación a los factores de la prueba; el factor de obsesión por las redes 

sociales explica el 46.59% de varianza total; la falta de control personal en el uso de redes 

sociales explica el 6.25% de la varianza total y finalmente, el tercer factor, uso excesivo 

de las redes sociales, explica el 4.65% de la varianza, por lo que los tres factores en 

conjunto explican el 57.49% de la varianza total en total.  En cuanto al análisis de 

confiabilidad los coeficientes de Alfa de Cronbach (α) fueron elevados, mostrándose 

entre .88 en el factor 2 y .92 en el factor 3, y, además, la consistencia interna fue alta, 

puesto que los tres factores fueron mayores a .85, y cabe resaltar que los intervalos de 

confianza demuestran que la estimación de la confiabilidad de los puntajes en la muestra 

total cuenta con valores elevados en el factor 3. Finalmente, para la evidencia de validez 

basada en la estructura interna también se realizó un análisis factorial confirmatorio se 

encontró lo siguiente: χ2/gl = 1.48; GFI = .92; RMR = .06; RMSEA = .04; AIC = 477.28 

(Escurra y Salas, 2014).  

Con relación a la versión ARS-6, fue acortada por Edwin Salas-Blas, Anthony 

Copez-Lonzoy y Cesar Merino-Soto en marzo del 2020, tiene un tiempo de aplicación 

breve, estructura es unidimensional y cuenta con seis ítems. Antes de que se elaboraran 

los puntos de corte provisionales, se hizo un análisis para comprobar si la variabilidad de 

esta nueva versión podría ser explicada por la edad y el sexo. La edad (beta = .508, p < 

.01; r = .513, p < .01) pero no el sexo (beta = .037, p < .01; r = .098, p > .20), se asoció a 

la puntuación del ARS-S (R2 = .514; R2 ajustado = .262; F [2, 854] = 153.32, p < .01) 

(Salas, et al., 2020).  

Como evidencia de validez basada en estructura interna, a través del Análisis 

Factorial Confirmatorio, se encontraron los siguientes índices: CFI = .989, TLI = .982, 

RMSEA = .041, IC 90% [.000-.071] y SRMR = .023. Asimismo, se identificó un 

solapamiento entre las dimensiones (r >.86) que fue contrastado con un modelo bifactor, 

resultando con un mejor ajuste el segundo modelo. Por otro lado, la fiabilidad de las 

puntuaciones fue óptimas con un valor del coeficiente de ω =.916 con IC 95% [.907 - 

.924] (Salas, et al., 2020).     
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Asimismo, se hizo una prueba piloto en la cual participaron 118 jóvenes donde se 

realizó un análisis de los ítems y se encontró que la media fluctuaba entre 1.06 y 1.68, 

con una desviación estándar entre 0.95 y 1.19. Por otro lado, la asimetría fluctuaba entre 

0.182 y 0.641. Asimismo, los valores ítem test corregido estuvieron por encima de 0.30 

(Kline, 2005), fluctuando entre 0.488 y 0.738 y la comunalidad, fue mayor a 0.40 

(Detrinidad, 2016), variando entre 0.569 y 0.714, con la excepción del ítem 3 que tuvo 

un valor inferior al mínimo requerido.  Con relación a la confiabilidad, se obtuvo que el 

coeficiente α, que mide la consistencia interna, es de 0.817, mientras que el coeficiente 

ω es de 0.823. Finalmente, el análisis factorial confirmatorio, que muestra la validez de 

estructura interna, arrojó los siguientes índices de ajuste: χ2/df = 3.33; CFI = 0.909; TLI: 

0.848; SRMR = 0.0608; RMSEA = 0.142; AIC = 1837. 

 

Finalmente, al analizar los ítems utilizados en la muestra de estudio, se encontró 

que la media fluctuaba entre 1.06 y 1.60, con una desviación estándar entre 1.02 y 1.22. 

Por otro lado, la asimetría fluctuaba entre .34 y .83. Asimismo, los valores ítem test 

corregido estuvieron por encima de .30 (Kline, 2005), fluctuando entre .51 y .72 y la 

comunalidad, fue mayor a .40 (Detrinidad, 2016), variando entre .42 y .61, con la 

excepción del ítem 2 y 3 que tuvo un valor inferior al mínimo requerido.  Con relación a 

la confiabilidad, se obtuvo que el coeficiente α, que mide la consistencia interna, es de 

.85, mientras que el coeficiente ω es de .85. Finalmente, el análisis factorial 

confirmatorio, que muestra la validez de estructura interna, arrojó los siguientes índices 

de ajuste: χ2/df = 4.61; CFI = .931; SRMR = .0465; RMSEA = .136; AIC = 3153. 

 

4.2.1.3 Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE) 

Se hizo uso de la “Rosenberg Self-Esteem Scale” (Escala de Autoestima de Rosenberg), 

la cual fue creada en el año 1965 con el objetivo de evaluar el sentimiento de satisfacción 

que una persona tiene consigo misma, es decir, el nivel de autoestima, que refleja la 

relación entre la autoimagen real y la autoimagen ideal. Es una de las más utilizadas para 

medir la autoestima en jóvenes y fue traducida al idioma castellano por Echeburua en 

1995. Está conformada por 10 ítem, 5 están expresados en forma positiva y los otros 5 en 

forma negativa, reflejan sentimientos de respeto y aceptación hacia uno mismo. Las 

respuestas están clasificadas en una escala Likert, donde 1 es muy de acuerdo y 4 es 
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totalmente en desacuerdo. Dicha escala se puede administrar de manera individual o 

colectiva, el tiempo de administración es de 5 minutos aproximadamente (Vidal, 2020).  

En relación con las propiedades psicométricas de la prueba original, la fiabilidad 

test-retest varía entre 0,82 y 0,88, y el coeficiente α, que mide la consistencia interna, 

varía entre 0,76 y 0,88. Por otro lado, la evidencia de validez relacionada a otras variables 

es de 0,55 (Schmitt & Allik, 2005). 

En cuanto a las propiedades psicométricas de la Escala de Autoestima de 

Rosenberg aplicada en el extranjero, en un estudio a universitarios chilenos, la 

consistencia interna, evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach, fue de .81. la 

estabilidad temporal evaluada por medio de la división por mitades arrojó una correlación 

entre las partes de .55 y un coeficiente α, para cada una de las partes de .71 y .79 

respectivamente. En cuanto a la validez de estructura interna de la escala la solución 

factorial encontrada es de 2 factores, los cuales explican el 53,47% de la varianza total. 

El primer factor acumula una varianza explicada de 26,75%, el cual está definido por los 

ítems que señalan un autoconcepto negativo (3, 5, 8, 9, 10) y el segundo factor con un 

26,71% de la varianza explicada está definido por los ítems que señalan una visión 

positiva de sí mismo (1, 2, 4, 6, 7). Los análisis preliminares confirman la adecuación de 

las propiedades psicométricas de la Escala de Autoestima de Rosenberg, versión española 

en universitarios chilenos. La validez del constructo, evaluada por medio del Análisis 

Factorial Exploratorio confirma la bidimensionalidad del constructo autoestima definido 

por Rosenberg (Fernández, et al., 2006). 

Asimismo, la escala de Autoestima de Rosenberg fue aplicada en un estudio 

multicultural a 53 países, entre ellos estaba Perú, donde se encontró que la varianza 

explicada fue 44.7% y el Alfa de Cronbach .83 (Schmitt & Allik, 2005). Por otro lado, 

fue aplicada a una población en Lima en un estudio que se realizó en el 2018 y a partir 

del análisis factorial confirmatorio se encontró lo siguiente: χ2/gl = 1.177; CFI = .997; 

SRMR = .023; RMSEA = .020; AIC = 18.933. Con respecto al índice de confiabilidad, 

el coeficiente α fue de .86 (Ventura-León, et al., 2018). 

Con relación a la prueba piloto, se realizó un análisis de los ítems de ambas 

dimensiones. En cuanto a la dimensión “Autoestima positiva”, se encontró que la media 

fluctuaba entre 2.9 y 3.61, con una desviación estándar entre 0.53 y 0.75. Por otro lado, 

la asimetría fluctuaba entre -0.966 y -0.079. Asimismo, los valores ítem test corregido 
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estuvieron por encima de 0.30 (Kline, 2005), fluctuando entre 0.54 y 0.77 y la 

comunalidad, fue mayor a 0.40 (Detrinidad, 2016), variando entre 0.46 y 0.60, con la 

excepción de los ítems 2 y 4, que arrojaron valores menores al mínimo requerido.  Con 

relación a la confiabilidad, se obtuvo que el coeficiente α, que mide la consistencia 

interna, es de 0.846, mientras que el coeficiente Omega de McDonalds 's (ω) es de 0.852.  

Por otro lado, en cuanto a la dimensión “Autoestima negativa”, se encontró que 

la media fluctuaba entre 2.41 y 3.25, con una desviación estándar entre 0.779 y 0.979. 

Por otro lado, la asimetría fluctuaba entre -0.808 y 0.388. Asimismo, los valores ítem test 

corregido estuvieron por encima de 0.30 (Kline, 2005), fluctuando entre 0.47 y 0.75 y la 

comunalidad, fue mayor a 0.40 (Detrinidad, 2016), variando entre 0.42 y 0.74, con la 

excepción del ítem 9, que tuvo un valor menor al mínimo requerido.  Con relación a la 

confiabilidad, se obtuvo que el coeficiente α, que mide la consistencia interna, es de 

0.807, mientras que el coeficiente ω es de 0.818. Cabe resaltar que, el análisis factorial 

confirmatorio, que muestra la validez de estructura interna, arrojó los siguientes índices 

de ajuste: χ2/df = 1.99; CFI = .934; TLI: .912; SRMR = .0508; RMSEA = .0921; AIC = 

2213. 

Finalmente, en la presente investigación se realizó un análisis de los ítems de 

ambas dimensiones. En cuanto a la dimensión “Autoestima positiva”, se encontró que la 

media fluctuaba entre 2.91 y 3.59, con una desviación estándar entre .51 y .74. Por otro 

lado, la asimetría fluctuaba entre -.89 y -.01. Asimismo, los valores ítem test corregido 

estuvieron por encima de .30 (Kline, 2005), fluctuando entre .55 y .71 y la comunalidad, 

fue mayor a .40 (Detrinidad, 2016), variando entre .41 y .56, con la excepción del ítem 

5, que tienen valores menores al mínimo requerido.  Con relación a la confiabilidad, se 

obtuvo que el coeficiente α, que mide la consistencia interna, es de .83, mientras que el 

coeficiente Omega de McDonalds 's (ω) es de .84.  

Por otro lado, en cuanto a la dimensión “Autoestima negativa”, se encontró que 

la media fluctuaba entre 2.29 y 3.28, con una desviación estándar entre .72 y 1.01. Por 

otro lado, la asimetría fluctuaba entre -.72 y .34. Asimismo, los valores ítem test corregido 

estuvieron por encima de .30 (Kline, 2005), fluctuando entre .41 y .63 y la comunalidad, 

fue mayor a .40 (Detrinidad, 2016), variando entre .41 y .78. Con relación a la 

confiabilidad, se obtuvo que el coeficiente α, que mide la consistencia interna, es de .78, 

mientras que el coeficiente ω es de .79.  
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Finalmente, el análisis factorial confirmatorio, que muestra la validez de 

estructura interna, arrojó los siguientes índices de ajuste: χ2/df = 1.99; CFI = .951; TLI: 

.935; SRMR = .0444; RMSEA = .0759; AIC = 3636. 

 

4.3 Procedimiento de recolección de datos  

En primer lugar, se consiguió el permiso para poder utilizar las pruebas respectivas. Una 

vez conseguido esto, se publicó en las redes sociales una convocatoria a los jóvenes que 

cumplan con los siguientes requisitos: que tengan entre 18 y 25 años, que pertenezcan a 

Lima Metropolitana y que sean universitarios. Al tener una muestra significativa, se 

procedió a evaluarlos vía online por Google Forms, la evaluación constó de dos pruebas, 

las cuales fueron aplicadas en una misma fecha. 

Para esto, se le solicitó a cada uno de los participantes que firmasen el 

consentimiento informado, en el cual se les comentó sobre la confidencialidad de la 

información brindada, los objetivos, el procedimiento del estudio y se dio énfasis en el 

anonimato de sus respuestas, lo cual hace referencia al principio ético de Autonomía. 

Por último, cabe resaltar la importancia del papel del investigador, quien debe 

tener la capacidad para identificar cualquier problema ético que se presente, así como la 

responsabilidad de actuar de manera correcta en función a ello, de manera que se cumpla 

el principio ético de Beneficencia, que incluye procurar el bien de las personas; así como 

el de No Maleficencia, que implicaría evitar causar algún daño (Zerón, 2019). Esto se 

cumplió, ya que el presente estudio pasó por la aprobación del comité de ética de la 

facultad de Psicología de la Universidad de Lima. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

 

Para el presente estudio se utilizó el programa Jamovi, versión 1.2.27.0, con la finalidad 

de realizar un análisis descriptivo de las variables, este implica el análisis de estos para 

conocer tendencias tales como asimetría, la cual, si es cero, quiere decir que la 

distribución es simétrica; curtosis, la cual, cuando es cero, significa que puede tratarse de 

una curva normal (Hernández y Mendoza, 2018). De esta misma manera, se analizó la 

curtosis, la cual cuando tiene un valor de ± 1.5 se considera que puede tratarse de una 

curva normal, dicho análisis determina el uso de un estadístico paramétrico de correlación 

(Dominguez-Lara, 2017). Se calcularon también la media, la mediana y desviaciones 

estándar. También se identificaron los niveles con frecuencias y porcentajes. Asimismo, 

se realizó una evaluación de supuestos de normalidad con el test de Shapiro Wilk, que 

representa la prueba más potente para la distribución y tamaños de una muestra (Razali 

& Wah, 2011), en base a ello se llegó a la conclusión de que nuestros datos no se ajustan 

a una distribución normal, puesto que el p valor salió <.001, lo que significa que se deben 

usar estadísticos no paramétricos. 

Cabe resaltar que para el presente análisis se consideró el p valor estándar, que es 

p<.05. Por otra parte, el coeficiente de correlación entre Autoestima y Adicción a Redes 

Sociales se calculó mediante la correlación Rho de Spearman, ya que los datos no se 

ajustaban a una distribución normal (Field, 2009), y se obtuvo un valor de .34. Asimismo, 

para comprobar los objetivos específicos se hizo uso de la prueba U de Mann-Whitney, 

ya que era para un análisis no paramétrico. Además, se calculó el tamaño de efecto 

utilizando el estadístico Rank Biserial Correlation, lo cual sirvió para cuantificar la 

presencia del fenómeno analizado (Dominguez-Lara, 2017). Con relación a este último, 

cuando se habla de la correlación por rangos de Spearman y sale un tamaño del efecto de 

.20, significa que tiene un tamaño mínimo necesario, mientras que cuando se tiene un TE 

de .50 es moderado, y .80 es considerado un tamaño del efecto fuerte. Finalmente, para 

la U de Mann-Whitney, un tamaño de efecto de .10 es considerado pequeño, de .30 es 

mediano y de .50 es grande (Dominguez-Lara, 2017). 
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En primer lugar, se exponen los resultados descriptivos de las variables de estudio 

en la muestra. Además, se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk y 

posteriormente, se presentarán los resultados inferenciales, es decir las correlaciones 

entre las variables estudiadas (A y ARS). 

 

5.1 Estadísticos descriptivos 

 Los estadísticos descriptivos fueron calculados para las variables autoestima y adicción 

a las redes sociales. De este modo, también se calculó los valores mínimos y máximos, 

la media aritmética, la desviación estándar, la asimetría y la curtosis. Los resultados 

referidos a la autoestima se muestran en la Tabla 1. 

 En cuanto al autoestima, el reporte de la media más alta corresponde a la 

dimensión de autoestima negativa (16.7), con una desviación estándar de 2.42, lo que 

quiere decir que la media varía entre los valores de 14.28 y 19.12, mientras que la más 

baja corresponde a la dimensión de autoestima positiva (14.1), cuya desviación estándar 

es de 3.24, es decir, que la media varía entre los valores de 10.86 y 17.34. Con relación a 

la asimetría, se identifica negativa (<0), siendo para la autoestima negativa -.283 y para 

la autoestima positiva -.115, es decir, para ambas dimensiones se agrupan más valores 

por encima de la media (Hernández y Mendoza, 2018). Por otro lado, con respecto a la 

curtosis, se encontró que, de igual manera, es negativa (<0) para ambas dimensiones, 

siendo -.645 para la autoestima negativa y -.499 para la positiva, lo que quiere decir que 

hay muy poca concentración de datos en la media, siendo una distribución muy achatada, 

es decir, se trata de una curva plana (platicúrtica) (Hernández y Mendoza, 2018).  

Tabla 5.1 

Nota. g1: Asimetría, g2: Curtosis. Ds: Desviación estándar. 

 

Por otro lado, en cuanto a la adicción a las redes sociales, el reporte de la media 

es 7.99 y la desviación estándar es de 5.06, lo que quiere decir que la media varía entre 

Análisis descriptivos de la autoestima y sus dimensiones 

Variables Media  Mediana Ds Mínimo Máximo g1 g2 

Autoestima 30.8 31 5.2 18 40 -0.178 -0.787 

Autoestima negativa 16.7 17 2.42 9 20 -0.283 -0.645 

Autoestima positiva 14.1 14 3.24 5 20 -0.115 -0.499 
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los valores de 2.93 y 13.05. Con relación a la asimetría, tiene un valor de 0 por lo que se 

identifica positiva (>0), lo que quiere decir que tiene una distribución simétrica 

(Hernández & Mendoza, 2018). Por otro lado, con respecto a la curtosis, se encontró que, 

de igual manera, es positiva (>0) con un valor de .0874, es decir, podría tratarse de que 

los datos se ajustan a una curva normal (distribución mesocúrtica) (Hernández & 

Mendoza, 2018). 

Tabla 5.2 

Nota. g1: Asimetría, g2: Curtosis. Ds: Desviación estándar. 

 

5.2 Pruebas de normalidad 

Se realizó una evaluación de supuestos de normalidad con el test de Shapiro Wilk, que 

representa la prueba más potente para la distribución y tamaños de una muestra (Razali 

& Wah, 2011), en base a ello se llegó a la conclusión de que nuestros datos no se ajustan 

a una distribución normal, puesto que el p valor es <.001, lo que significa que se deben 

usar estadísticos no paramétricos (Field, 2009). Cabe resaltar que para el presente análisis 

se consideró el p valor estándar, que es p<.05.  El objetivo de este análisis fue comprobar 

que los puntajes de las variables (A y ARS) se distribuyen normalmente, así como 

comprobar uno de los supuestos necesarios para decidir el uso del Coeficiente de 

correlación Rho de Spearman (Field, 2009).  

Tabla 5.3     

Shapiro Wilks de las variables de estudio 

Variables Shapiro-Wilk p 

Autoestima .973 <.001 

A. positiva .939 < .001 

A. negativa .978    .004 

Adicción a redes sociales .966 < .001 

Nota. p<.05, p<.01, p<.001. p: nivel de significancia. 

Análisis descriptivos de la variable adicción a las redes sociales 

Adicción a redes sociales Media  Mediana Ds Mínimo Máximo g1 
g2 

Total de la muestra 
7.99 8 5.06 0 23 0.542 0.0874 

Muestra Hombres 
6.83 6 5.17 0 22 0.834 0.533 

Muestra Mujeres 
8.37 8 4.97 0 23 0.482 0.125 
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5.3 Estadísticos inferenciales 

 

En primer lugar, se analizó la relación entre la variable autoestima y la adicción a las 

redes sociales, haciendo uso del coeficiente Rho de Spearman (rs). Los resultados de la 

correlación entre ambas variables se encuentran en la tabla 5.4 

En referencia a la tabla 5.4 se observa que la autoestima y la adicción a las redes 

sociales presentan una relación negativa (-.34) y estadísticamente significativa (<.001), 

ya que el p valor es menor a .05, de intensidad débil (Hernández & Mendoza, 2018), con 

un tamaño de efecto de .1156, que se encuentra por debajo del mínimo necesario (.20), 

para el cual se utilizó el estadístico Rank Biserial Correlation y sirve para cuantificar la 

presencia del fenómeno analizado, permitiendo obtener el tamaño de la diferencia entre 

dos grupos, y por ende, una estimacion del alcance que tienen los hallazos encontrados 

en la investigación (Dominguez-Lara, 2017). 

 

Tabla 5.4   
  

Correlaciones de las variables de estudio 
  

  Autoestima 

Adicción a redes sociales Rho de Spearman -.340*** 

  TE (Rank biserial correlation) .1156 

  p < .001 

 95% CI Lower -0.44 

 95% CI Upper -0.19 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. TE: tamaño del efecto. p: nivel de significancia. 

  

 

Asimismo, se hizo la correlación entre la adicción a las redes sociales y la 

autoestima diferenciándolas según sexo. En el caso de las mujeres (Tabla 5.5), se observa 

que la autoestima y la adicción a las redes sociales presentan una relación negativa (-

.343) y estadísticamente significativa (<.001), ya que el p valor es menor a .05, de 

intensidad débil (Hernández y Mendoza, 2018), con un tamaño de efecto de .118, que se 

encuentra por debajo del mínimo necesario (.20) (Dominguez-Lara, 2017).  
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Tabla 5.5      

Correlaciones de las variables de estudio en mujeres    

  Adicción a redes sociales  

Autoestima en mujeres 

Rho de Spearman -.343***  

TE (Rank biserial 

correlation) 
.1176 

 

 p < .001  

 95% CI Lower -.40  

 95% CI Upper -.16  

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. TE: Tamaño del efecto. p: nivel de significancia.  

 

Por otro lado, en el caso de los hombres (Tabla 5.6), se observa que la autoestima 

y la adicción a las redes sociales presentan una relación negativa (-.25) de intensidad 

débil; en este caso el p valor es mayor a .05, lo que indica que la relación entre ambas 

variables de estudio no es significativa en caso de los hombres (Hernández y Mendoza, 

2018), con un tamaño de efecto de .0625, que se encuentra por debajo del mínimo 

necesario (.20) (Dominguez-Lara, 2017).   

 

Tabla 5.6     

Correlaciones de las variables de estudio en hombres    

  Adicción a redes sociales 

Autoestima en hombres 

Rho de Spearman -.25 

TE (Rank biserial correlation) .0625 

  p .09 
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Nota. p: nivel de significancia 

 Adicción a redes sociales 

Autoestima en hombres 95% CI Lower -.50 

 95% CI Upper -.15 

Nota. TE: tamaño del efecto. p: nivel de significancia. 

 

Finalmente, se realizó una comparación entre las variables de estudio según el 

sexo. En la Tabla 5.7 se observan los valores en la U de Mann-Whitney, encontrándose 

que, para el caso de la adicción a las redes sociales, se obtienen diferencias solo en 

términos estadísticos entre hombres y mujeres, donde las mujeres presentan valores más 

altos en adicción a las redes sociales (Media: 8.37) y el tamaño del efecto (TE) es de .21, 

que lo ubica como tamaño del efecto pequeño, es decir, no se encuentra una 

diferenciación practica relevante entre el funcionamiento de hombres y con respecto a la 

adicción a las redes sociales. 

 

Mientras que, para que el caso de la autoestima se obtienen diferencias solo en 

términos estadísticos entre hombres y mujeres, donde los hombres presentan valores más 

altos en autoestima (Media: 32.2) y el tamaño del efecto (TE) es de .208, que lo ubica 

como tamaño del efecto pequeño, es decir, no se encuentra una diferenciación práctica 

relevante entre el funcionamiento de hombres y mujeres con respecto a la autoestima  

Tabla 5.7 

Comparación entre las variables de estudio según sexo 

  
U de Mann-

Whitney 
p Sexo Media 

Tamaño de efecto  

(Rank biserial correlation) 

Adicción a las 

redes sociales 
2748 .03 

Femenino 8.37 

.21 

Masculino 6.79 

Autoestima 2755 

.032 Femenino 30.3 

.208 

Masculino 32.2 
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Cabe resaltar que, como se observa en la Tabla 5.8, el 57,4% de la población de 

estudio se ubica en un nivel alto de autoestima o elevada, y solo un 17.9% se ubica en un 

nivel bajo. 

 

Tabla 5.8 
  

Niveles de autoestima   
  

Niveles Frecuencia % 

Baja 35 17.9%  

Media 48 24.6%  

Elevada 112 57.4% 

Total de sujetos 195 100% 

 

Además, como se puede observar en la Tabla 5.9, el 44.7% de la población de 

estudio se ubica en un nivel alto o muy alto de adicción a las redes sociales y un 31.8% 

se ubican en un nivel bajo o muy bajo.  

 

Tabla 5.9 
  

Niveles de adicción a las redes sociales   

Niveles Frecuencia % del total 

Muy bajo 31 15.9 % 

Bajo 31 15.9 % 

Intermedio 46 23.6 % 

Alto 43 22.1 % 

Muy alto 44 22.6 % 

Total de sujetos 195 100% 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar la relación entre la adicción a las 

redes sociales y la autoestima de jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima 

Metropolitana. Esto se planteó a partir de seis objetivos específicos con el fin de ver cómo 

se vinculan ambas variables previamente mencionadas. Los objetivos específicos fueron 

los siguientes: 1) obtener los niveles de autoestima de los jóvenes universitarios, 2) 

obtener los niveles de adicción a las redes sociales en los jóvenes universitarios, 3) 

identificar la relación entre la adicción a las redes sociales y la autoestima según el sexo 

en los jóvenes universitarios, 4) comparar la adicción a las redes sociales en los jóvenes 

universitarios según el sexo y, por último, 5) comparar la autoestima en los jóvenes 

universitarios según sexo.  

En cuanto al objetivo general, se encontró que la autoestima y la adicción a las 

redes sociales presentan una relación negativa (-.34) y estadísticamente significativa 

(<.001), con un tamaño de efecto de .115, que se encuentra por debajo del mínimo 

necesario (.20). Los resultados de esta investigación son similares a los encontrados en 

una realizada por Köse & Doğan (2018) en Turquía, también a estudiantes universitarios, 

donde se basaron en diversos estudios sobre el tema, y afirmaron que el uso adictivo está 

estrechamente relacionado a un autoconcepto negativo y, por ende, a una baja autoestima, 

cabe resaltar que encontraron que el coeficiente de correlación aumenta para los usuarios 

que tienen más de 500 seguidores. Asimismo, García y Puerta-Cortés (2019), quienes 

realizaron un estudio a jóvenes y adolescentes, colombianos, comentan que el bajo uso 

de Facebook se encuentra relacionado con una mayor valoración de autoconcepto, 

mientras que el uso adictivo se relaciona con una valoración menor y con la necesidad de 

pertenencia y de popularidad y mencionan que podría ocasionarse por poca 

independencia en la vida, deficiente autoconfianza y una imagen deteriorada. Esto se 

relaciona con lo planteado por Azizi, et al. (2019), quienes comentan que, según su 

estudio realizado en Irán, el uso excesivo de las redes sociales puede llegar a perjudicar 

a la persona tanto a nivel individual como social. Sin embargo, otros estudios, como el 

de Teppers et al. (2014) realizado a adolescentes en Bélgica, han concluido que utilizar 
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las redes sociales ayuda a reducir la soledad y aumentar en gran medida el apoyo social, 

lo cual podría afectar positivamente la autoestima, no obstante, también comentan que va 

a depender del uso que se les dé, mencionando que si se utiliza para hacer amistades, 

disminuye la soledad, mientras que si se usa para la compensación de habilidades 

sociales, a largo plazo incrementa el sentimiento de soledad. Asimismo, Veliz (2020) 

realizó una investigación en Lima y plantea que el usuario de redes sociales busca 

retroalimentación positiva de sus contactos con el fin de elevar su autoestima, esto explica 

la cantidad de tiempo que invierte la persona en dichas redes y en crear su perfil virtual 

para ser aceptado por su comunidad y satisfacer dicha necesidad de auto aprobación, sin 

embargo, esto tiene como consecuencia perder el contacto con su entorno real. Además, 

según Verduyn, et al. (2017), quienes hicieron una investigación para evaluar el bienestar 

subjetivo, y ver qué tan satisfechas estaban con sus vidas las personas que usaban las 

redes sociales, encontraron que el uso de internet y las redes sociales se relacionan con 

el aumento del bienestar psicológico, ya que son herramientas que incentivan la 

interacción social, y estimulan los sentimientos de conexión social, y esto, a su vez, se 

relaciona con un mayor bienestar por parte de la persona. El resultado de la presente 

investigación hace hincapié en la importancia del control del uso de redes sociales en los 

jóvenes universitarios, tanto para la prevención de efectos negativos en la autoestima 

como para permitir tener un mejor desarrollo de ésta.  

Estas discrepancias en las investigaciones se podrían deber a que  como Bonet 

(1997) comenta, hay dos autoestimas, la relacionada con la aceptación recibida,  y la 

relacionada con la aceptación propia, por lo que si una persona cuenta con una autoestima 

propia elevada, con una autocomprensión, no va a sentirse tan afectado por el contenido 

que vea dentro de las redes sociales, a diferencia de si la autoestima predominantes es la 

relacionada a aceptación, ya que buscará recibir afecto, atención y sobre todo, aceptación 

por parte de los demás (como se citó en Alonso, 2017). Esto se relacionaría con la teoría 

de Carl Rogers, con su teoría humanista, quien comenta que, la raíz de los problemas de 

muchas personas es el desprecio hacia sí mismos y el considerarse como personas sin 

valor que no merecen ser amados, ya que al pensar así de sí mismos, es más probable que 

el tiempo que pasen en las redes sociales, y la exposición a las comparaciones los afecten 

de manera negativa, ya que buscarán constantemente sentir que merecen ser amados 

(Villalobos, 2019). Asimismo, con relación a la adicción a las redes, al tratarse de 

comportamientos desadaptativos y dependientes, se generaría un malestar significativo y 
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clínico en los usuarios (Escurra y Salas, 2014), lo que, según Canovas (2013), puede 

producir deterioro en la satisfacción que tengan los adolescentes con ellos mismos y con 

la etapa en la que se encuentren (Cómo se citó en Ulloa, 2019). 

En función a lo anterior, se puede afirmar que van a existir cambios en la relación 

de ambas variables dependiendo del uso que le den los usuarios, es decir, existen personas 

que lo usan como herramienta de trabajo, medio de comunicación o distracción, mientras 

que otros lo usan para confirmar su valía propia al compararse con estereotipos, o fotos 

de otras personas, lo que en muchos casos los llevan a desmerecerse. Esto quiere decir 

que, dependiendo de lo que la persona busque y encuentre en las redes puede incrementar 

o disminuir la autoestima. Asimismo, se considera que va a depender del nivel previo de 

autoestima que tengan los usuarios, ya que, si una persona es consciente de su valor, se 

reconoce como importante, especial y única, no va a darle mucha importancia a estas 

imposiciones sociales dentro de las redes (Alonso, 2017). Finalmente, se considera que 

el nivel de exposición que tenga la persona en las redes también es un factor importante, 

ya que existe mucho ciberacoso, sobre todo a cuentas con bastante llegada o públicas, 

por lo que, si el perfil de usuario es netamente personal y privado y lo usa para más que 

todo distraerse viendo otro contenido, y no es un creador propio de contenido, puede 

exponerse menos a comentarios que puedan disminuir su autoestima (Los 5 peligros en 

las redes sociales más habituales: aprender a defenderte, 2019).   

 

En cuanto a los objetivos específicos, el primer objetivo tuvo como intención 

identificar los niveles de autoestima de los jóvenes universitarios y se encontró que el 

17.9% de los jóvenes tiene una autoestima baja, mientras que el 24.6% de los jóvenes 

tiene una autoestima media y el 57.4% tiene una autoestima elevada. Estos resultados son 

similares a los de Marín (2019), ya que realizó un estudio con el fin de hallar la relación 

entre la dependencia emocional y la autoestima en estudiantes de un Centro 

Preuniversitario de  Lima  Norte, para lo cual se midió el autoestima de los participantes, 

los resultados arrojaron que el 73.84% tenía autoestima elevada, el 20.93% una 

autoestima media y el 5.23% tenía el autoestima baja. Esto quiere decir, que la mayoría 

de los participantes presentó una autoestima elevada. Asimismo, los resultados son 

similares a los del estudio de Smedema y Barahona (2018) quienes tuvieron como 

objetivo encontrar el grado de asociación entre la autoestima y el sentido de la vida en 

jóvenes universitarios españoles, y encontraron que 90 de ellos, entre hombres y mujeres, 
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tenían una autoestima alta, mientras que sólo 16 de ellos tenían autoestima baja, lo cual 

confirma los resultados que se obtuvieron en el presente estudio. Por último, los 

resultados fueron similares a los obtenidos por Camacho y Vera (2019) quienes realizaron 

un estudio con el fin de determinar  los  niveles  de  autoestima  en  estudiantes de 

medicina de la Universidad nacional de Asunción en Paraguay, en el cual se hizo uso de 

la escala de Autoestima de Rosenberg, la misma que fue utilizada en el presente estudio 

y se encontró que el 24% de los estudiantes tenían una autoestima baja, el 35% contaba 

con una autoestima elevada y el 41% con una autoestima media. En cambio, González, 

et al. (2003) plantean que jóvenes mexicanos entre 18 y 22 años se consideran perdedores, 

inseguros y fracasados, por ende, suelen tener una baja autoestima. Así como también 

Gamarra, et, al (2010) quienes realizaron un estudio con el fin de determinar el nivel de 

estilo de vida y su relación con nivel de autoestima y apoyo social en estudiantes de 

Enfermería de una Universidad de Trujillo, para el cual se aplicó la escala de Rosenberg 

de autoestima, los resultados demostraron que, con respecto a los niveles de autoestima 

en los estudiantes, un 45.59% estaban en el nivel medio y un 21.32% para el nivel bajo, 

lo restante estaba en un nivel alto, lo cual demuestra que casi la mitad de los estudiantes 

que participaron en el estudio presentan un nivel de autoestima medio. Por último, según 

Gonzales y Guevara (2016) realizaron un estudio, el cual tenía como objetivo conocer 

los niveles de autoestima en estudiantes del primer año de Medicina en una universidad 

privada de Lima Metropolitana,  donde participaron 100 universitarios entre hombres y 

mujeres y se encontró que, con respecto a la autoestima, el 50,98% tienen un nivel de 

autoestima medio, 25 tienen un nivel de autoestima bajo y los 25 restantes tienen un nivel 

de autoestima alta, lo cual difiere de los resultados de la presente investigación. A pesar 

de que más de la mitad de la muestra evaluada demuestra tener una autoestima elevada, 

invita a reflexionar la importancia de fomentar una autoestima adecuada desde temprana 

edad. 

Estas discrepancias en las investigaciones se podrían deber a que según Costa y 

McCrae (1996, como se citó en Simkin y Azzollini, 2015), los individuos reaccionan al 

ambiente en base a sentimientos, conductas y pensamientos relacionados a sus rasgos de 

personalidad modelando estructuras psicológicas, en base a ellas se evidencia el 

comportamiento, el cual cambia a lo largo del tiempo en respuesta a la maduración 

biológica, los roles sociales y las expectativas por parte del contexto en el que uno se 

desarrolla. De la misma manera, según la teoría de la motivación humana de Maslow, 
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donde propone una jerarquía de necesidades que motivan a la persona, entre ellas destaca 

la necesidad de estima, la cual fundamenta que toda persona tiene la necesidad de una 

buena valoración de sí mismos, lo cual implica también la estima de otros (Quintero, 

2007).  

De igual forma, cabe resaltar la importancia e influencia del entorno en el que se 

desarrollan las persona para explicar estas diferencias, ya que este va a brindarles 

herramientas para poder enfrentar diferentes situaciones que puedan afectar de manera 

negativa su autoestima, es así como, el apoyo social puede permitir que se dé una 

percepción de un ambiente más seguro, así como el desarrollo de resiliencia y un 

incremento de la satisfacción con la vida (Naranjo, 2007). 

Asimismo, las experiencias personales son un factor importante, pues podría 

haber jóvenes que han tenido una vida más complicada o difícil, mientras que otros, 

pueden haber gozado en su mayoría de experiencias agradables. Finalmente, se considera 

que la red de apoyo con la que cuentan los jóvenes va a ser de vital importancia para 

incrementar o disminuir su autoestima, ya que esta permite enfrentar distintas situaciones 

estresantes y amortiguar sus efectos (Borchardt Duter, 2017; Bruno et al., 2012; 

Chavarría y Barra, 2014; Rodríguez Espínola, 2010, citado por Segagliate, 2021). 

En cuanto al segundo objetivo, identificar los niveles de adicción a las redes 

sociales en los jóvenes universitarios, se encontró que el 31.8% de los jóvenes tienen un 

nivel de adicción entre muy bajo y bajo, el 23.6% de los jóvenes tiene un nivel intermedio 

y el 44.7% tienen un nivel de adicción entre alto y muy alto. Estos resultados son 

similares a los encontrados por Padilla y Ortega (2017), quienes encontraron que el 

46.6% de estudiantes universitarios limeños tenían niveles entre altos y muy altos de 

adicción a las redes sociales. Asimismo, Salas y Escurra (2017), encontraron que un 

porcentaje muy alto (alrededor del 90%) de los jóvenes se conecta a las redes sociales 

por lo menos una o dos veces por día y de ese grupo, un tercio permanece conectado todo 

el tiempo, según su estudio realizado en Lima, Perú. Por otro lado, en la investigación 

realizada por Kumar y Mondal (2018) se halló que el 39.5% de estudiantes universitarios 

tenía un nivel severo en la frecuencia del uso de internet, a diferencia del 29% que tenía 

un nivel bajo, según su estudio realizado en India. Sin embargo, en otros estudios como 

los de Salici (2020), quien hizo una investigación en Turquía, donde encontró que, el 

promedio de puntos de adicción a Internet de los estudiantes universitarios que 

participaron en la investigación estaba por debajo de 49 puntos, lo que cae en la zona sin 
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riesgo. Asimismo, Kabadayi (2020), realizó un estudio con 300 universitarios turcos que 

practican deporte y observó niveles de adicción bajos, y comenta que este resultado puede 

asociarse al hecho de que, al practicar deporte con regularidad, no están expuestos a un 

aislamiento social y llevan una vida más social en comparación con estudiantes de otras 

facultades. Finalmente, Sinan y Mevlüt (2020), realizaron un estudio en Turquía y 

encontraron que los estudiantes tenían bajos niveles de adicción a los smartphones, se 

mencionó que el uso de las redes sociales a través de dichos teléfonos inteligentes 

aumentaba el riesgo de adicción. A partir de los resultados del presente estudio, se 

encuentra la necesidad de disminuir el uso excesivo de las redes sociales en jóvenes y de 

la misma manera generar concientización en los padres o tutores de familia para 

controlarlo incluso desde temprana edad.  

Los resultados vistos previamente pueden ser contradictorios, ya que Bandura en 

su teoría del aprendizaje social, la cual fue ampliada como teoría del aprendizaje social 

cognitivo, considera a la conducta como un fenómeno de adquisición que funciona a 

partir de ciertas leyes, entre ellas, las pertenecientes al condicionamiento clásico, 

operante y vicario. Dicha teoría también brinda un análisis del desarrollo, mantenimiento 

y modificación de la conducta humana, además, incluye variables como las normas 

culturales y los agentes de socialización, tales como son familia y amistades, que influyen 

en el desarrollo de la adicción. A dicho análisis se le aumentó, también, la relevancia del 

papel de las expectativas, el cual consiste en que las personas aprenden considerando las 

consecuencias de su adicción, ganando así una expectativa de resultado previamente 

aprendida (Litman, 1980; Marlatt y Rohsenow, 1980, citado por Sanchez et al., 2002). 

La teoría del aprendizaje social no toma en cuenta los factores fijos como lo es la 

personalidad de cada persona, por el contrario, algunos factores determinantes son los 

eventos estresantes a los que ha estado expuesto el individuo, trabajo, redes sociales, 

presiones y el apoyo social que tiene el individuo. Por ejemplo, cuando una persona vive 

una realidad sin apoyo y/o triste, pueden recurrir a las redes sociales para llenar este vacío 

o sentimiento de soledad, creando una realidad alterna a la que vive (Abrams y Niaura, 

1987). Dichos factores pueden variar en el transcurso del tiempo, así como también, varía 

el grado de influencia en la persona (Abrams y Niaura, 1987). Cabe resaltar que puede 

depender de lo que busque conseguir la persona dentro de las redes sociales, ya que si se 

trata de alguien que busca tener muchos amigos y encuentra que se le hace más fácil 

hacerlo en redes sociales que cara a cara, pasará un mayor tiempo en ellas, sintiéndose 
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cómoda y feliz con este contacto el cual se le dificulta conseguir en persona (Abrams y 

Niaura, 1987). 

En tercer lugar, se buscó analizar la relación entre la adicción a las redes sociales 

y la autoestima según el sexo en los jóvenes universitarios y se encontró que, en el caso 

de las mujeres, la autoestima y la adicción a las redes sociales presentan una relación 

negativa (-.34) y estadísticamente significativa (<.001), con un tamaño de efecto de .118, 

que se encuentra por debajo del mínimo necesario (.20). Mientras que, en el caso de los 

hombres, se observa que la autoestima y la adicción a las redes sociales presentan una 

relación negativa (-.25) de intensidad débil; en este caso el p valor es mayor a .05, lo que 

indica que la relación entre ambas variables de estudio no es significativa con un tamaño 

de efecto de .06, que también se encuentra por debajo del mínimo necesario (.20).  Esto 

coincide con lo encontrado por Salcedo (2016), quien realizó un estudio teniendo el 

mismo objetivo que el presente estudio, es decir, analizar la relación entre la adicción a 

redes sociales y la autoestima, los resultados indicaron una relación negativa (r = -.469, 

p < .01) entre ambas variables y en sus componentes.  

Sin embargo, en el estudio realizado por Padilla y Ortega (2017), se tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la adicción a redes sociales y la sintomatología 

depresiva en estudiantes de psicología de una Universidad de Lima donde se evidenció 

una correlación significativa entre ambas variables y una relación directa en el aumento 

de los niveles de estas. Asimismo, se encontró que los participantes del sexo femenino 

obtuvieron mayores niveles de adicción a las redes sociales y síntomas depresivos, sobre 

todo en el grupo etario de hasta 20 años. Se considera importante prestar especial atención 

a las jóvenes mujeres pues, según los resultados del presente estudio, son más 

susceptibles a que su autoestima se vea afectada negativamente por la adicción a las redes 

sociales o viceversa. 

Estas diferencias se podrían explicar ya que según la Teoría del Autodesprecio 

(Kaplan et al., 1982, como se citó en García del Castillo, et al. 2013), la cual busca 

explicar las adicciones como respuesta a una necesidad que compensa una escasa valía 

personal por parte del individuo. En base a esto, se podría entender la razón por la que 

mientras exista una mayor autoestima, la adicción a redes sociales disminuye. 

Los resultados encontrados se pueden deber a que, el nivel previo de autoestima 

de las personas antes de empezar con el uso desmedido de las redes sociales va a influir 
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en cómo les afecta, además del contenido que sigan y observen dentro de estas. Es decir, 

si una persona tiene una alta autoestima y en sus redes sociales recibe comentarios 

halagadores, que incrementen dicha variable, se presentaría una relación positiva entre 

ambas variables, ya que el uso desmedido estaría haciendo que aumente su autoestima. 

Así también, si tiene una buena autoestima y recibe comentarios negativos, no le afectaría 

de la misma manera que a alguien con autoestima baja. A comparación de este caso, si 

una persona con baja autoestima incrementa el uso de estas redes, donde empieza a 

realizar constantes comparaciones, y se expone a comentarios hirientes, se podría dar una 

relación negativa, ya que el incremento del uso estaría disminuyendo más su nivel de 

autoestima (Alcántara y Juan, 2020). 

Asimismo, se quiso comparar la adicción a las redes sociales en los jóvenes 

universitarios según el sexo, encontrándose que existen diferencias estadísticamente 

significativas, donde las mujeres presentan valores más altos en adicción a las redes 

sociales (Media: 8.37), es decir, ambos sexos no funcionan igual con respecto a esta 

variable. Los resultados de esta investigación son similares a los encontrados en otros 

estudios, como los de Andreassen, et al. (2012), donde se plantea que los hombres son 

más propensos a generar adicción a conductas solitarias, mientras que las mujeres suelen 

tener puntuaciones más altas en las adicciones conductuales relacionadas a interacciones 

sociales, según su estudio realizado en Noruega. De igual manera, son similares a los 

resultados de Tutgun-Ünal y Deniz (2016) en Turquía, los cuales plantean que las mujeres 

presentan mayor adicción a las redes sociales y usan dichas plataformas con la finalidad 

de cambiar su estado de ánimo significativamente más que los hombres (Como se citó en 

Köse & Doğan, 2018). Asimismo, Varchetta et al., (2020), en una investigación realizada 

también a universitarios italianos, encontró que las mujeres suelen tener mayor tendencia 

a experimentar síntomas de adicción asociadas al uso de las redes sociales.  

Sin embargo, existen otros estudios como los de Pillaca (2019), quien buscó 

identificar si existen diferencias según sexo en la adicción a redes sociales y sus 

dimensiones en estudiantes de una universidad privada peruana, y encontraron que los 

varones tenían una puntuación mayor a la de las mujeres. Así también, los resultados de 

Balcı y Gölcü (2013); en Turquía, quienes plantearon que, en términos de género, los 

hombres son más susceptibles a la adicción a Facebook que las mujeres. Además, Çam y 

İşbulan (2012) y Esen y Gündoğdu (2010), muestran según estudios realizados en 

Turquía, que los hombres suelen ser más adictos que las mujeres (Como se citó en Köse 
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& Doğan, 2018).  Asimismo, Aparicio et al. (2020), indica que la adicción a redes 

sociales presentada en mujeres iba a verse influenciada por variables de tipo social y 

personal, y no se encontraba relacionada con variables hormonales, mientras que, en el 

caso de los varones, los niveles de testosterona estaban relacionados con una mayor 

puntuación en adicción. 

Esta falta de semejanza en las investigaciones se podrían deber a que según 

Basem (2018), la cantidad de tiempo que pase una persona en las redes sociales va a 

depender de su personalidad, puesto que las personas con una personalidad introvertida 

tienen una mayor cantidad de interacciones en la red social Facebook, divulgan más 

información personal a través de sus páginas, y las usan para compensación social, ya 

que pueden acceder fácilmente a los medios sin crear la intimidad que se establece en una 

relación cara a cara, mientras que los extrovertidos solo la usan para mejorar sus 

relaciones sociales. Asimismo, el mismo autor plantea que las personas con personalidad 

narcisista suelen ser más adictas a Facebook, y esto podría explicarse debido a que buscan 

mejorar sus ideas de auto pensamiento.  

Asimismo, esto se puede justificar en base a las diferentes personalidades entre 

mujeres y hombres, por un lado, las mujeres suelen darle más importancia que los 

hombres a las redes sociales, con el fin de causar una buena impresión, de estar 

constantemente actualizadas ya sea con las noticias en el mundo o novedades de 

amistades y/o familiares y de hacer nuevos amigos (Colás, et al., 2013). Por otro lado, 

los hombres pueden llegar a darle más importancia a otras actividades, por ejemplo, 

deportes, videojuegos, entre otros, por encima de las redes sociales (Jiménez-Albiar, et 

al., 2012). 

Finalmente, también se comparó la autoestima en los jóvenes universitarios según 

el sexo, y se pudo confirmar que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres, donde los hombres presentan valores más altos en autoestima 

(Media: 32.2), es decir, los hombres y las mujeres no funcionan igual con respecto a la 

autoestima.  Los resultados de esta investigación son similares a los encontrados en otros 

estudios, como el de Salvador, et al. (2010), en un estudio que realizaron en España con 

el fin de analizar la relación entre autoestima y satisfacción con la imagen corporal, donde 

se encontró que los hombres están significativamente más satisfechos que las mujeres 

con  su  imagen corporal, por ende, presentan una mayor autoestima. Además, el estudio 

de Moreno y Marrero (2015) en México, el cual tuvo como fin analizar la relación del 
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optimismo y la autoestima con el bienestar subjetivo y psicológico en base al género, 

evidenciaron resultados donde los hombres puntuaban más alto, tanto en optimismo como 

en autoestima, que las mujeres. Por último, según otro estudio realizado en México por 

Lazarevich, et al (2013), se encontró que las mujeres presentaban una menor autoestima 

en comparación con los hombres.  

Sin embargo, Rodrich (2019) plantea que los resultados de su estudio entre 

autoestima y sexo no brindaron ninguna diferencia que sea estadísticamente significativa, 

lo cual quiere decir que el sexo no influye en la opinión que tiene una persona con 

respecto a su valor. Asimismo, el estudio de Casullo y Góngora (2009) en Argentina 

afirma que no existen diferencias significativas en las puntuaciones por género en la 

escala de Autoestima de Rosenberg. También el estudio de Carrasco y Vasquez (2020) 

plantea que el sexo femenino tiene un rango promedio mayor que el masculino, lo que 

quiere decir que existe una mejor autoestima en las mujeres a comparación de los varones. 

Finalmente, según el estudio Salcedo (2016) en Lima la autoestima promedio en hombres 

es de 63.32, mientras que en el caso de estudiantes mujeres el promedio es 67.76, es decir, 

las mujeres tienen mejores resultados con relación a la variable autoestima, en 

comparación a los varones. 

Esta desigualdad puede deberse a la teoría de la Identidad Social, desarrollada por 

Henri Tajfel y John Turner en 1979, donde se propone que una parte del autoconcepto de 

una persona está conformada por su identidad social, es decir, el conocimiento que tiene 

una persona de que forma parte de un determinado grupo social junto a la implica ello 

emocionalmente hablando y la importancia que tiene para la persona dicha pertenencia. 

El comportamiento de los individuos varía por la pertenencia a diferentes grupos sociales 

o por las relaciones que tienen con otras personas y sus características (Scandroglio, et 

al., 2008). 

Asimismo, vivimos en un mundo en el que las redes sociales tienen un gran 

impacto en la sociedad, son una gran herramienta de comunicación y para mantenerse 

actualizados, sin embargo, no causa el mismo efecto en todas las personas. En este 

sentido, las mujeres suelen correr más riesgo a que se disminuya su autoestima, ya que, 

en su mayoría, se preocupan más por “ser perfectas” y suelen compararse más seguido 

(Rodriguez, 2021). Asimismo, existen muchos otros factores que pueden generar estas 

diferencias entre hombres y mujeres, tales como la dinámica familiar de la persona, su 
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contexto académico, sus relaciones interpersonales. y las experiencias por las que haya 

pasado la persona (Alonso, et al., 2007). 

Finalmente, la limitación que se consideró más grande fue la forma de aplicación 

de la herramienta (virtual), ya que se usó el formato de auto reporte, que implica que los 

sujetos estén motivados para responder. Asimismo, no se puede garantizar la exactitud 

de respuesta presente por los evaluados. Cabe resaltar que fue complicado llegar al 

objetivo de pruebas realizadas, ya que para la recolección de datos se optó por solicitar 

la participación de la misma red de contactos que colaboró en la prueba piloto, es por ello 

por lo que, la cantidad de personas que decidieron realizarla fue menor, y se tuvo que 

publicar la convocatoria en otras plataformas también. Además, se observa como 

limitación que la no diferenciación práctica encontrada en nuestro análisis puede deberse 

a efectos del tipo de muestreo. 

Por último, con relación a la validez externa del presente estudio, se consideró 

que la población de este debían ser jóvenes universitarios, por lo cual, no se podría 

generalizar a un grupo de jóvenes que no lo sean, ya que se les pide tener la experiencia 

de estar cursando en una universidad. Asimismo, se buscó contar con la participación de 

jóvenes entre 18 y 25 años, es decir, se piden atributos específicos, por lo cual no se debe 

generalizar a adultos de más de 25 años. Por último, se considera que el presente estudio 

se ha centrado en personas que residen en Lima Metropolitana, es decir, lugares urbanos, 

por lo que no se sabe que tan efectivo sería generalizar los resultados en lugares más 

alejados, sean provincias o pueblos más rurales. 

Actualmente, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de la gran 

mayoría de personas y el contenido que se presenta en ellas está relacionado con la 

autoestima de los usuarios, que podrían para aumentarla o disminuirla. Es por eso, que se 

considera que hay una relación entre ambas variables, ya que tienen aspectos en común 

que pueden impactar de manera positiva o negativa.  
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CONCLUSIONES 

 

 

- Se observó que aquellos jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima 

Metropolitana que han desarrollado una adicción a las redes sociales presentaron 

índices bajos de autoestima. 

- Los niveles de autoestima de más de la mitad de los jóvenes universitarios de la 

muestra estudiada son altos. 

- La mitad de los jóvenes universitarios de la muestra estudiada presentan niveles 

altos o muy altos de adicción a las redes sociales.  

- Se observó que solo en las mujeres se presentaron altos niveles de adicción a redes 

sociales asociados con niveles bajos de autoestima con respecto a los resultados 

de los varones.  

- Los hombres presentaron una mayor autoestima en comparación a las mujeres.  

- Las mujeres presentaron mayores niveles de adicción al uso de redes sociales en 

comparación a los hombres.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

- En primer lugar, se recomienda replicar esta investigación en otras muestras, por 

ejemplo, ampliar la población a jóvenes que estudien en institutos privados o 

públicos, ya que la presente investigación se centró solo en jóvenes universitarios. 

De esta manera, se podría contrastar nuestros resultados con los obtenidos en otra 

muestra. 

- Por otro lado, se recomienda hacer otro tipo de estudios que permitan explorar las 

causas que generan una mayor adicción al uso de redes sociales en las mujeres, 

para que, de esta manera, buscar la forma de mitigar la situación y que sea más 

fácil buscar soluciones. 

- Finalmente, se recomienda realizar en las universidades campañas informativas 

sobre los efectos negativos que ocasiona la adicción a las redes sociales en la 

salud, así como talleres de prevención donde se les explique estrategias para 

gestionar de manera más adecuada el tiempo en estas plataformas, por ejemplo, 

establecimiento de horarios, diversificación del tiempo de ocio y descanso de 

plataformas digitales. 

- Finalmente, considerando las diferencias por sexo encontradas en la presente 

investigación, se recomienda realizar intervenciones separando hombres y 

mujeres para poder lograr una intervención más personalizada y, por ende, una 

mayor efectividad. 
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Anexo 1: Protocolos de evaluación de los instrumentos (test 

digitados en Google) 

 

 

a. https://forms.gle/dFG7Ua4yQ8Ygd4ML8  

 

 

 

Anexo 2: Ficha Sociodemográfica 

 

Ficha Sociodemográfica 

2. Edad: 

3. Sexo 

4. Universidad 

5. Provincia en la que resido 

 

 

 

 

https://forms.gle/dFG7Ua4yQ8Ygd4ML8


 

70 

 

Anexo 3: Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 

1965) 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la 

persona tiene de sí misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la 

respuesta que considere más apropiada 

 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

 
A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás.  

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente. 

    

4.  Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a     

5.  En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a 

    

7. En general, me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a 

    

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo     

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil     

10. A veces creo que no soy buena persona     
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Anexo 4: Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS-

6) (Salas, Copez & Merino, 2020) 

 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS-

6) 

A continuación, se presentan 6 ítems referidos al uso de las Redes Sociales, por favor 

conteste a todos ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, buenas, 

inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. 

siente, piensa o hace: 

 

Siempre = S  Rara vez = RV 

Casi siempre = CS  Nunca = N 

Algunas veces = AV  

 

 

No  

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

1.  El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) 

a las redes sociales ya no me satisface, necesito más. 

     

2.  Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las 

redes sociales 

     

3.  Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a 

las redes sociales. 

     

4.  Pienso en lo que puede estar pasando en las redes 

sociales 

     

5.  Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso 

prolongado e intenso de las redes sociales. 

     

6.  Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de 

pensar en lo que sucede en las redes sociales 
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Anexo 5: Solicitud permiso Cuestionario Adicción a las Redes 

sociales (Original y Versión corta) 

 

 

En cuanto a la segunda prueba, Escala de Autoestima de Rosenberg, es de 

acceso libre.  
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Anexo 6: Consentimiento Informado 

 

 

Consentimiento informado 

Yo, ________________________________, de _____ años de edad, luego 

de haber leído y entendido el contenido del documento de presentación 

remitido por las estudiantes Valery Ruiz Trelles y María Eugenia Castillo 

Chirichigno, las mismas que establecen que en el marco de Seminario de 

Investigación 1 en la investigación “Adicción a Redes Sociales y Autoestima 

en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de edad de Lima Metropolitana” 

bajo la supervisión del profesor Fernando Rosario, se realizará una 

investigación que tiene como finalidad analizar la relación entre la 

autoestima y la adicción a redes sociales en jóvenes universitarios entre 18 

y 25 años de edad de Lima Metropolitana. Sé que si acepto participar en esta 

investigación se me solicitará responder a las preguntas de manera sincera, 

recordando que no existen respuestas correctas o incorrectas. Comprendo 

que mi participación es voluntaria y no existe ningún riesgo o perjuicio por 

el hecho de participar en esta investigación. En este sentido, me comprometo 

a proporcionar toda la información solicitada de forma honesta. Si tuviera 

dudas podré hacer preguntas en cualquier momento de este proceso de 

investigación. Igualmente, si siento alguna incomodidad durante mi 

participación, puedo informarlo al investigador para recibir orientación o 

retirarme, sin que ello me perjudique de ninguna forma. Entiendo que la 

información recolectada durante esta investigación se usará sólo con fines 

académicos y será anónima y confidencial. Me han garantizado que mi 

nombre no aparecerá en ninguna parte y que nadie podrá identificar que esas 

respuestas me pertenecen. Para cualquier información adicional o consulta 

relacionada con mi participación en la investigación, puedo comunicarme 
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con el docente responsable al correo electrónico 

FROSARIO@ULIMA.EDU.PE. 

Finalmente, expreso que acepto de manera voluntaria participar en la 

investigación.  

Atentamente, 

 

María Eugenia Castillo Chirichigno                                    Valery Ruiz Trelles 

20150277        20143201 

 

 

 

Firma del Participante 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Anexo 7: Libro de Códigos 

Variables Sociodemográficas 

Sexo – Escala Nominal: 

1: Femenino 

2: Masculino 

Edad – Escala Ordinal: 

1: 18-25 

2: Otras edades 

Tipo de Universidad – Escala Nominal: 

1: Universidad Privada 

2: Universidad Pública 

Residencia – Escala Nominal: 

1: Lima Metropolitana 

2: Fuera de Lima Metropolitana 

 

Variable 1: Autoestima 

Items de Autoestima – Escala Ordinal: 

A: Muy de acuerdo 

B: De acuerdo 

C: En desacuerdo 

D: Muy en desacuerdo 
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Valor de las respuestas a los ítems: 

Del 1 al 5 – Escala Ordinal: 

A: 4 

B: 3 

C: 2 

D:1 

Del 6 al 10 – Escala Ordinal: 

A: 1 

B: 2 

C: 3 

D: 4 

Dimensiones de autoestima – Escala de Intervalo: 

X1: Autoestima Positiva 

X2: Autoestima Negativa 

Interpretación de la Variable Autoestima 

De 30 a 40 puntos:  

Autoestima elevada: Considerada como autoestima normal. 

De 26 a 29 puntos: 

Autoestima media: No presenta problemas de autoestima graves pero es 

conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: 
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Autoestima baja: Existen problemas significativos de autoestima. 

Martinez, E. (2020) La arteterapia como herramienta para fortalecer la autoestima en 

adolescentes de 12 y 13 años de edad en primer grado de secundaria. Revista Acta 

Educativa, 06. 

https://revista.universidadabierta.edu.mx/docs/La%20arteterapia%20como%20herramie

nta%20para%20fortalecer%20la%20autoestima%20en%20adolescentes.pdf 

Variable 2: Adicción a las redes sociales 

Items de Adicción a redes sociales – Escala Ordinal: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: Algunas veces 

RV: Rara vez 

N: Nunca 

Valor de las respuestas a los ítems: 

Del 1 al 6 – Escala Ordinal: 

S: 4 

CS: 3 

AV: 2 

RV: 1 

N: 0 

Dimensiones de adicción a redes sociales: 

TOT: Adicción a redes sociales (Unidimensional) – Escala de Intervalo 
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Interpretación de la Variable Adicción a las Redes Sociales 

1: Nivel muy bajo, Percentil: 0-19, PD: 0 a 2 

2: Nivel bajo, Percentil: 20 al 39, PD: 3 a 6 

3: Nivel intermedio, Percentil: 40 al 59, PD: 6 a 8 

4: Nivel alto, Percentil: 60 al 79, PD: 9 a 11 

5: Nivel muy alto, Percentil: 80 al 99, PD: 12 a más 

Escurra, M. & Salas, E. (2014). Construcción y validación del cuestionario de adicción a 

redes sociales (ARS). Liberabit, 20(1), 73-91. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172948272014000100007&script=sci_arttex

t&tlng=pt 
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Anexo 8: Sintaxis 

 

 

Análisis descriptivos y evaluación de supuestos de normalidad  

jmv::descriptives( 
    data = data, 
    vars = vars(AUTOESTIMA, AUTOESTIMA POSITIVA, AUTOESTIMA NEGATIVA, 
ADICCION A REDES SOCIALES), 
    hist = TRUE, 
    dens = TRUE, 
    bar = TRUE, 
    qq = TRUE, 
    skew = TRUE, 
    kurt = TRUE, 
    sw = TRUE) 
 
Correlación entre las variables 

jmv::corrMatrix( 
    data = data, 
    vars = vars(ADICCION A REDES SOCIALES, AUTOESTIMA), 
    pearson = FALSE, 
    spearman = TRUE, 
    flag = TRUE, 
    ci = TRUE, 
    plots = TRUE, 
    plotDens = TRUE, 
    plotStats = TRUE) 
 
Correlación entre las variables en mujeres 

jmv::corrMatrix( 
    data = data, 
    vars = vars(AUTOESTIMA, ADICCION A REDES SOCIALES), 
    pearson = FALSE, 
    spearman = TRUE, 
    flag = TRUE, 
    ci = TRUE, 
    plots = TRUE, 
    plotDens = TRUE, 
    plotStats = TRUE) 
 
 
Correlación entre las variables en hombres 

jmv::corrMatrix( 
    data = data, 
    vars = vars(AUTOESTIMA, ADICCION A REDES SOCIALES), 
    pearson = FALSE, 
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    spearman = TRUE, 
    flag = TRUE, 
    ci = TRUE, 
    plots = TRUE, 
    plotDens = TRUE, 
    plotStats = TRUE) 
 
Comparación de la variable Autoestima según sexo 

jmv::ttestIS( 
    formula = AUTOESTIMA ~ Sexo, 
    data = data, 
    vars = AUTOESTIMA, 
    students = FALSE, 
    mann = TRUE, 
    norm = TRUE, 
    qq = TRUE, 
    eqv = TRUE, 
    effectSize = TRUE, 
    ciES = TRUE, 
    desc = TRUE, 
    plots = TRUE) 
 
Comparación de la variable Adicción a las redes sociales según sexo 

jmv::ttestIS( 
    formula = `ADICCION A REDES SOCIALES` ~ Sexo, 
    data = data, 
    vars = ADICCION A REDES SOCIALES, 
    students = FALSE, 
    mann = TRUE, 
    norm = TRUE, 
    qq = TRUE, 
    eqv = TRUE, 
    effectSize = TRUE, 
    ciES = TRUE, 
    desc = TRUE, 
    plots = TRUE) 
 
Niveles de la variable Autoestima   

jmv::descriptives( 
    data = data, 
    vars = AUTOESTIMA - T, 
    freq = TRUE, 
    hist = TRUE, 
    dens = TRUE, 
    sd = TRUE) 
 
Niveles de la variable Adicción a las Redes Sociales 

jmv::descriptives( 
    data = data, 
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    vars = ARS - T, 
    freq = TRUE, 
    hist = TRUE, 
    dens = TRUE, 
    sd = TRUE) 
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Anexo 9: Tablas Psicométricas 

Análisis Psicométrico de la Escala de Autoestima de Rosenberg  
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Figura 1 

Correlación ítem - ítem dimensión 1: Autoconcepto positivo 
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Figura 2 

Correlación ítem - ítem dimensión 
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Análisis Psicométrico del Cuestionario de Adicción a las redes sociales 

(ARS-6) 
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Figura 1 

Correlación ítem - ítem dimensión 1: Adicción a las redes sociales 
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Análisis Psicométrico de la Escala de Autoestima de Rosenberg - 

Prueba Piloto 
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Figura 1 

Correlación ítem - ítem dimensión 1: Autoconcepto positivo 
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Figura 2 

Correlación ítem- ítem dimensión2: Autoconcepto negativo 
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Análisis Psicométrico del Cuestionario de Adicción a las redes sociales 

(ARS-6) – Prueba piloto 
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Figura 1 

Correlación ítem - ítem dimensión 1: Adicción a las redes sociales 
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ANEXO 10: GRAFICOS DE LA PRUEBA DE 

NORMALIDAD 

 

 

Gráfico 1, 2 y 3 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk para la variable Autoestima 
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Gráfico 3, 4 y 5 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk para la dimensión Autoestima Positiva 
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Gráfico 5, 6 y 7 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk para la dimensión Autoestima 

Negativa 
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Gráfico 7, 8 y 9 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk para la variable Adicción a Redes 

Sociales 
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ANEXO 11: GRAFICOS DE CORRELACION ENTRE LAS 

VARIABLES 

 

 

Gráfico 1 

Correlación entre la Autoestima y la Adicción a la Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Correlación entre la Autoestima y la Adicción a la Redes Sociales en 

Mujeres 
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Gráfico 3 

Correlación entre la Autoestima y la Adicción a la Redes Sociales en 

Hombres 
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ANEXO 12: GRAFICOS DE OBJETIVOS 

COMPARATIVOS 

 

 

Gráfico 1 y 2 

Comparación de la variable Autoestima según sexo 

 

 

 

 

Gráfico 3 y 4 

Comparación de la variable Adicción a las Redes Sociales según sexo 
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ANEXO 13: GRAFICOS DE LOS NIVELES DE LAS 

VARIABLES 

 

 

Gráfico 1 

Niveles de Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Niveles de Adicción a las Redes Sociales 
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ANEXO 14: Base de datos prueba piloto 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14aNKnlAdhp3tdbW_p3vSYG9_u

swCbA2Jc2OwUyn0oWg/edit?usp=sharing   

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14aNKnlAdhp3tdbW_p3vSYG9_uswCbA2Jc2OwUyn0oWg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14aNKnlAdhp3tdbW_p3vSYG9_uswCbA2Jc2OwUyn0oWg/edit?usp=sharing
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