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Proyectos

Rol mediador de la autoestima en la relación entre la adicción a redes sociales 
y la satisfacción de vida en estudiantes adolescentes de un colegio privado en 
Lima Metropolitana

Resumen

El objetivo del presente estudio es encontrar si existe un rol mediador de la autoestima en la relación 
entre la adicción a redes sociales y la satisfacción de vida. Este estudio se lleva a cabo mediante la 
utilización de un diseño transversal, asimismo, en este se recopilan datos de una muestra de 279 
participantes adolescentes con edades de 12 a 18 años de un colegio privado de Lima Metropolitana. 
Se aplica un cuestionario sociodemográfico para recopilar información relevante sobre la muestra. 
Luego, se evalúa la adicción a las redes sociales mediante la Escala de Adicción a las Redes 
Sociales (Escurra y Salas, 2014); la autoestima, con la Escala de Autoestima de Rosenberg (Atienza 
et al., 2000; Rosenberg, 1965); y la satisfacción de vida, con la Escala de Satisfacción con la Vida 
(Huebner, 1991). Para analizar los datos se propone el uso de una regresión lineal múltiple asociada 
al análisis de mediación.

Palabras clave: autoestima, satisfacción de vida, adicción a redes sociales, adolescentes.
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Introducción
En los últimos años, se ha observado un notable aumento en el fenómeno de las adicciones tecnológicas, 
particularmente evidente entre los adolescentes y los jóvenes (Morales, 2022). Es posible que 6 de cada 
100 individuos, a nivel mundial, sean adictos a internet (Carrasco y Pinto, 2021). En Perú, los resultados 
de la Encuesta Nacional de Hogares, realizada en el 2019, evidenciaron que el 79,4 % de peruanos que 
puede acceder a internet hace un uso diario de este, y son los adolescentes y los jóvenes quienes más 
acceden (Estrada et al., 2021). Carrasco y Pinto (2021) investigaron sobre la adicción a redes sociales 
en adolescentes de secundaria de Lima y Arequipa. Sus resultados revelaron que el 46,8 % de los 
adolescentes tiene un alto nivel de adicción a las redes sociales. A pesar de ello, se minimizan las 
repercusiones de esta adicción, ya que se asume erróneamente que no genera una dependencia al no 
involucrar un consumo de sustancias. Sin embargo, es preocupante que los adolescentes se aíslen de la 
realidad y se sumerjan en la virtualidad (Morales, 2022).

El uso excesivo de las redes sociales puede resultar en un deterioro emocional y psicológico de la 
persona. Generalmente, los individuos manifiestan inestabilidad emocional, y experimentan síntomas 
de irritabilidad y ansiedad cuando no tienen acceso a las redes sociales (Morales, 2022). La adicción 
a las redes sociales puede tener un impacto significativo en el desarrollo de la depresión en las 
personas (García et al., 2019). Análogamente, un estudio reciente mostró que, mientras más número 
de redes sociales se usa, existe mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad, (Primack et al., 2017). 
De igual modo, la necesidad de conexión o atención constante a los “Me gusta” puede convertirse en 
una vulnerabilidad difícil de tratar (Critikián y Núñez, 2021). Barrientos-Báez et al. (2020) explican que 
cuando los adolescentes no reciben la respuesta social deseada en las redes sociales puede generar 
un sentimiento de fracaso y frustración emocional (como se cita en Critikián y Núñez, 2021).

Además, la adicción a las redes sociales puede tener un impacto negativo en las relaciones 
interpersonales, lo que afectaría el desarrollo psicosocial de los adolescentes (Morales, 2022). 
Esta adicción trae como consecuencias la disminución de las habilidades sociales y la calidad de la 
comunicación, como comportamientos agresivos e impulsivos; actitudes poco amigables y restringidas; 
desconfianza hacia los demás; y dificultades en las relaciones con otras personas (García et al., 2019). 
Adicionalmente, puede perjudicar el rendimiento académico o laboral de los individuos; esto puede 
ser reforzado por la disminución de la autoeficacia (García et al., 2019; Morales, 2022). De la misma 
manera, puede afectar la salud física al verse descuidado el sueño y la alimentación (Morales, 2022).

Según Yesilyurt y Solpuk (2020), la satisfacción de vida también se puede ver afectada por el uso excesivo 
de redes sociales. Investigaciones previas han hallado correlaciones negativas entre la satisfacción de 
vida y el uso de las redes sociales. Sumado a ello, Longstreet et al. (2017) concluyen que la satisfacción 
con la vida tiene efectos significativos tanto en la dependencia general de internet como en la adicción 
a las redes sociales (como se cita en Yesilyurt y Solpuk, 2020). Según Portillo et al. (2021), las redes 
sociales pueden impactar negativamente sobre la autoestima en tanto que fomentan la comparación 
entre las personas. Al ver vidas aparentemente perfectas de otros usuarios, es fácil sentirse inferior o 
insatisfecho con la propia vida. Además, muchas personas buscan validación y aprobación a través de 
las redes sociales. La cantidad de “Me gusta”, comentarios o seguidores que obtienen puede influir en 
la percepción de sí mismos. Si alguien no recibe la atención esperada, puede sentirse menos valioso, 
lo que afectará negativamente en su autoestima (Chuquitoma, 2017). Esta problemática se observa 
principalmente en adolescentes, pues en ellos la aceptación y la posición social son sumamente 
importantes. Esto influye significativamente en el sentido de identidad personal, ya que esta dependerá 
de las interacciones sociales que tiene el adolescente (Calero et al., 2018). Para ellos, las redes sociales 
son consideradas una fuente clave para interactuar con otros, con límites difusos entre lo privado y lo 
público, y, además, promueven un espacio para la búsqueda de validación y aceptación con otros.
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Marco teórico
Adicción a redes sociales

Las adicciones psicológicas se configuran a partir de comportamientos repetitivos que resultan 
placenteros y se instalan como hábitos. La interrupción de estos hábitos genera estados de necesidad 
que no pueden ser controlados y se asocian con altos niveles de ansiedad. Para reducir esta ansiedad, 
las personas desarrollan el comportamiento adictivo; es decir, el comportamiento no solo busca 
gratificación, sino que reduce el nivel de ansiedad que les produce el hecho de no ejecutarlo. Estos 
dos mecanismos psicológicos (placer-repetición/displacer-evitación) nos permiten entender que 
este fenómeno puede ser definido como una adicción en toda regla. Así, esto es lo característico de la 
adicción a las redes sociales, que se da por hacer uso de estas y en ausencia de sustancias psicoactivas 
(Escurra y Salas, 2014).

La adicción a las redes sociales consta de 3 componentes: La obsesión por las redes sociales que implica 
pensar constantemente y sentir preocupación al no poder tener acceso o no estar conectado a estas. 
La falta de control personal, que da como consecuencia el descuido y el incumplimiento de actividades 
en otras áreas importantes de la vida. Finalmente, el uso excesivo de la red social, que incluye la 
percepción de estar conectado mucho tiempo a las redes sociales (González, Coromina et al., 2021). 
Se puede observar que los usuarios desarrollan comportamientos adictivos a las redes sociales, como 
estar permanentemente alertas a lo que sucede en estos entornos virtuales; verificar la computadora 
o el smartphone a toda hora; participar en “conversaciones” virtuales y contestar mensajes, incluso en 
circunstancias inapropiadas. Se evidencia que se sienten ansiosos o irritables (Escurra y Salas, 2014).

Inclusive, esta adicción puede llevar a que los adolescentes tengan una baja autoestima; presenten 
inestabilidad emocional; padezcan de angustia psicológica; tengan un mayor riesgo de depresión; 
así como pensamientos suicidas e intentos de suicidio (García et al., 2019; Morales, 2022). Además, 
pueden permanecer durante largos periodos de tiempo sin comer o sin dormir (Escurra y Salas, 
2014). Adicionalmente, dedicarse “patológicamente” a estas actividades puede llevarlos a descuidar 
las relaciones interpersonales presenciales (Escurra y Salas, 2014), ya que puede provocar una 
disminución de las habilidades sociales y la calidad de la comunicación (García et al., 2019).

Satisfacción de vida

Según lo planteado por Diener et al. (1985), la satisfacción con la vida es un juicio, basado en principios 
personales, mediante el cual los individuos valoran la calidad de sus vidas (como se cita en Calderón-
De la Cruz et al., 2018). Es decir, se basa en la evaluación que una persona hace de su propia vida a 
través de un proceso de comparación con estándares establecidos subjetivamente. La satisfacción con 
la vida se piensa como un equilibrio entre influencias positivas y negativas. Esto es, que una persona 
es más feliz cuando las experiencias emocionales positivas son mayores a las negativas (Mikulic et al., 
2019). Pero también, según Diener et al. (1985), la satisfacción con la vida se define como “el proceso de 
juicio en el que los sujetos evalúan su calidad de vida de acuerdo con su propio conjunto de estándares”. 
Dicha evaluación requiere una comparación entre lo que se ha logrado (resultados) y lo que se espera 
lograr (expectativas) (como se cita en Mikulic et al., 2019).

El hecho de que una persona se sienta satisfecha con su vida depende de diferentes factores. Conforme 
a Jarden et al. (2022), un factor determinante en la satisfacción de vida es el estado de salud, pero sobre 
todo el de salud mental. Se concluyó que la satisfacción influye en los trastornos mentales, y que los 
trastornos influyen en la satisfacción vital. Además, se encontró que esta se correlaciona negativamente 
con la ansiedad y la depresión. Asimismo, mencionan que las relaciones interpersonales juegan un rol 
importante, principalmente en el hecho de tener una red de apoyo. El hecho de tener a personas en 
quienes confiar y contar con la posibilidad de tener a quién acudir durante momentos de crisis resulta 
un factor importante con respecto a la satisfacción de vida. En relación con esto, el hecho de tener 
pareja también impacta en la percepción de satisfacción. Además, el aspecto económico es un factor 
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influyente; de esta manera, tanto los ingresos del hogar como la ausencia de desempleo contribuyen a 
un sentimiento de estabilidad y bienestar, que influye en la satisfacción con la vida. Según Butkovik et 
al. (2019), el hecho de poseer autonomía y una buena autoestima también son factores que influyen en 
la satisfacción vital.

Autoestima

Según Rosenberg (1965), la autoestima se conceptualiza como un estado emocional hacia uno mismo, 
que puede variar entre positivo y negativo, y se desarrolla a través de una evaluación de las propias 
características (como se cita en Rojas-Barahona et al., 2009). De igual manera, puede haber una 
fluctuación entre lo positivo y lo negativo con respecto al individuo. Cuando una persona tiene una 
percepción positiva de sí misma experimenta bienestar, aceptación y se considera competente; lo que 
indica que su autoestima es positiva. En contraste, si alguien tiene una visión negativa de sí misma 
y depende más de la opinión de los demás, se siente insatisfecha con su identidad y experimenta 
sentimientos de incompetencia, su autoestima es negativa (González, Rivera et al., 2021). Por otra parte, 
según Rosenberg (1965), es posible determinar la autoestima como la totalidad de los pensamientos 
y los sentimientos de la persona con referencia a sí misma como objeto (como se cita en Pérez, 2019).

Panesso y Arango (2017) explican que el desarrollo de la autoestima ocurre a lo largo de todas las 
etapas de la vida, a través de las interacciones que una persona tiene con los demás, lo que permite 
la evolución de su identidad. La autoestima está compuesta por varios elementos: el componente 
afectivo, que se refiere a la respuesta emocional que uno experimenta hacia sí mismo; el componente 
conductual, que se relaciona con las acciones que se emprenden en función de las opiniones que se 
tienen sobre uno mismo; y el componente cognitivo, que involucra las representaciones, las creencias 
y las ideas que se tienen acerca de sí mismo en diferentes aspectos de la vida. Además, hay diferentes 
factores que afectan el desarrollo de la autoestima, como la vinculación con los otros; la singularidad 
que se refiere al sentirse particular e independiente de las características que pueda compartir con 
los demás; el poder que implican las creencias que uno posee sobre su potencial y el control que tiene 
sobre uno mismo y otros; además de los modelos a seguir que transmiten los patrones éticos, las 
normas, los valores, las creencias y los hábitos (Panesso y Arango, 2017).

La autoestima contribuye al bienestar psicoemocional del adolescente. Cuando los adolescentes 
cuentan con una imagen positiva de sí mismos, se sienten valiosos y creen en sus capacidades, es 
más probable que experimenten, en mayor medida, emociones positivas, como felicidad, confianza y 
satisfacción. De igual manera, tienden a experimentar menos pensamientos y emociones negativas, 
como soledad, tristeza, y a padecer de problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Esto, 
a su vez, les ayuda a tener una mayor tolerancia al estrés (Alonso y Calatayud, 2021; Fiorilli et al., 
2019). Análogamente, la autoestima contribuye al desarrollo de la resiliencia y las habilidades de 
afrontamiento en los adolescentes. Así, es menos probable que ellos, con una alta autoestima, se 
rindan antes de intentar enfrentar sus problemas, y, por lo tanto, logren superar y recuperarse de 
las situaciones negativas y adversas al sentirse seguros de sí mismos; y adaptarse a los cambios y 
buscar ayuda (Ramos, 2021). Además, una autoestima elevada permite a los adolescentes establecer y 
mantener relaciones significativas y positivas con sus compañeros, familiares y otras personas (Fiorilli 
et al., 2019). Cuando los adolescentes se sienten bien consigo mismos, es más probable que entablen 
una comunicación abierta y significativa sobre sus emociones, pensamientos, opiniones y necesidades 
con los demás. Además, poseen mayor asertividad, lo que facilita relaciones interpersonales sanas, 
ya que pueden resistir presiones, establecer límites, respetarse a sí mismos y a los demás, y tomar 
decisiones basadas en sus propios valores al no buscar validación en otros (Kumar y Rathi, 2020). 
Por último, la autoestima tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los adolescentes, 
pues son más productivos, están más motivados con respecto a sus objetivos, y tienen una mayor 
autoeficacia, por lo que creen en sus capacidades y habilidades para aprender, resolver problemas y 
alcanzar sus metas (Silva y Mejía, 2015).
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Adolescentes como población vulnerable

Acorde a Morales (2022), los adolescentes son una población vulnerable con respecto a las adicciones. 
Hay un conjunto de variables personales y del ambiente que pueden llevar a que los adolescentes tengan 
comportamientos desadaptativos. En cuanto a las variables personales, se encuentra principalmente 
la inmadurez cerebral, lo que implica una deficiencia en el autocontrol y la resolución de problemas, y 
conlleva a la búsqueda de placer. Esto puede llevar a que realicen conductas extremas. Mientras que 
algunas variables de riesgo del ambiente son el nivel socioeconómico, sucesos estresantes, y situaciones 
adversas, como violencia, divorcios, enfermedades, entre otras. Los diversos cambios en esta etapa del 
ciclo vital hacen que los adolescentes sean vulnerables a la influencia de los pares, y los fenómenos 
sociales y económicos, lo que incrementa el riesgo de desarrollar patrones de comportamientos 
desadaptativos. Los adolescentes son vulnerables a las adicciones por las deficiencias en el autocontrol 
y los diversos cambios de la etapa del desarrollo, los cuales crean una sensación de vacío que resulta 
en que estos busquen objetos o conductas que los puedan “llenar” (Morales, 2022).

Antecedentes relevantes

Hawi y Samaha (2016) evidenciaron que la autoestima es mediadora en la relación entre la adicción 
a las redes sociales y la satisfacción de la vida. Los resultados demostraron que la adicción a las 
redes sociales explica un 5,2 % de la varianza en la autoestima, y que la autoestima explica un  
32,3 % de la varianza en la satisfacción de vida. Se encontró que la adicción a las redes sociales no tiene una 
relación directa con la satisfacción de vida. Sin embargo, sí había una correlación negativa (r = - 0,23) entre la 
adicción a las redes sociales y la autoestima. En otras palabras, los estudiantes universitarios que puntuaron 
alto en adicción a las redes sociales informaron de niveles más bajos de autoestima en comparación con 
los alumnos que puntuaron bajo en adicción a los medios sociales. De la misma manera, se encontró una 
correlación positiva y fuerte entre la autoestima y la satisfacción de vida (r = 0,57), donde altos niveles de 
autoestima se asocian con altos niveles de satisfacción de vida. Esto quiere decir que los alumnos que utilizan 
las redes sociales con la intención de mejorar la imagen de sí mismos corren el riesgo no solo de reducir su 
autoestima, sino también su satisfacción con la vida dado que la autoestima está fuertemente relacionada 
con la satisfacción con la vida (Hawi y Samaha, 2016). Eso es congruente con resultados de diversas 
investigaciones, y refleja que las personas con autoestima alta tienen más probabilidades de presentar 
mayor satisfacción con su vida, y viceversa. Del mismo modo, la autoestima puede ser considerada como una 
variable predictora de la satisfacción con la vida (Núñez et al., 2019). Aunque las redes sociales y la adicción 
a internet aún no se han reconocido formalmente como tipos de adicción, parecen compartir síntomas 
similares con otras adicciones. Como en todo proceso conductual, el uso excesivo y la falta de autocontrol 
pueden acarrear graves consecuencias, como problemas emocionales, de salud, relaciones y problemas de 
rendimiento. Esto puede cambiar drásticamente los rituales diarios del individuo, y crear así problemas en la 
autoestima y bienestar psicológico (Köse y Doğan, 2019).

A pesar de que la investigación de Hawi y Samaha (2016) estudia la relación entre las tres variables 
de estudio en estudiantes universitarios del Líbano, no hay investigaciones que estudien esta relación 
en población de adolescentes. Es por ello que la investigación presente abordará esta población, 
específicamente adolescentes de Lima, Perú.

Planteamiento del problema

A partir de la revisión de la literatura surge la pregunta: ¿Existe un rol mediador de la autoestima en 
la relación entre la adicción a las redes sociales y la satisfacción de vida en los adolescentes de Lima, 
Perú?  Resulta relevante darle respuesta, ya que, al identificar la autoestima como un factor mediador, 
se pueden desarrollar estrategias de intervención que la fortalezcan en adolescentes como una forma 
de prevenir los efectos negativos de la adicción a las redes sociales.
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Hipótesis

La adicción a las redes sociales tiene una relación negativa con la autoestima, y la autoestima tiene 
una relación positiva con la satisfacción de vida (Hawi y Samaha, 2016), lo que puede reflejar el rol 
mediador de la autoestima. Además, los adolescentes son una población vulnerable si se consideran 
las diversas variables personales y ambientales, como la deficiencia en el autocontrol que parte de la 
inmadurez cerebral, y las situaciones adversas. Estas pueden llevar a que los adolescentes desarrollen 
comportamientos desadaptativos, como las adicciones (Morales, 2022). Por ende, se plantea la siguiente 
hipótesis de investigación: Sí existe un rol mediador de la autoestima en la relación entre la adicción a las 
redes sociales y la satisfacción de vida en adolescentes.

Diseño metodológico
Tipo y diseño de investigación

El proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se enfoca en recolectar data numérica 
(Christensen et al., 2014) que será analizada mediante el uso de estadísticas. Su alcance es explicativo; 
estas investigaciones derivan de la estrategia asociativa. Los estudios explicativos tienen el objetivo de 
probar modelos acerca de relaciones existentes entre un conjunto de variables, que se derivan de la 
teoría subyacente. Específicamente, se realizará un modelo de mediación, el cual analiza los procesos 
intervinientes que generan una relación funcional entre un predictor y un criterio (Ato et al., 2013). Para 
ello, se consideraría la adicción a las redes sociales como variable predictora, la autoestima como 
variable mediadora, y la satisfacción de vida como variable criterio. Se trata de un diseño transversal 
porque este estudio se define en un momento temporal determinado, que recoge la información una 
sola vez (Ato et al., 2013).

Participantes

La población de la investigación son 750 estudiantes adolescentes de un colegio privado del distrito de 
Miraflores en Lima Metropolitana. En cuanto a los criterios de inclusión, son los siguientes: vivir en Lima 
Metropolitana hace 5 años; tener una edad de 12 a 18 años; asistir a una institución educativa privada 
en el distrito de Miraflores en Lima Metropolitana; y usar redes sociales, como Facebook, Instagram, 
TikTok o Twitter. Con respecto a los criterios de exclusión, se considera el tener un diagnóstico 
psiquiátrico, acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Además, para seleccionar a los participantes 
que serán parte de la muestra, se utilizará un tipo de muestreo probabilístico simple (Coolican, 2014). 
Esto implica que cada persona de la población tiene la misma probabilidad de ser elegida para la 
muestra final. Por último, para la justificación del tamaño de la muestra, se empleó G*Power (Faul et 
al., 2009). Para ello, se usó la prueba estadística de regresión lineal múltiple a una cola, con un tamaño 
del efecto de 0,04 (Ferguson, 2009), alfa de 0,05, potencia de 0,95 y dos predictores. A partir de esto, se 
obtuvo el tamaño de muestra adecuado para realizar la investigación que fue de 272 personas.

Técnicas de recolección de datos
Cuestionario sociodemográfico

Con el objetivo de recolectar información relevante sobre la muestra, se considera necesario incluir un 
cuestionario sobre datos sociodemográficos. En este se preguntará lo siguiente: la edad del participante 
para determinar su rango de edad dentro del grupo de adolescentes; el género del participante que 
incluirá las opciones “femenino”, “masculino” y “otro”; si este padece de algún diagnóstico psiquiátrico, 
acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ya que es una variable que podría interferir en el estudio; 
y qué redes sociales usan donde se darán estas alternativas: Instagram, TikTok, Twitter y Facebook.

Cuestionario de adicción a redes sociales

Elaborado por Escurra y Salas en 2014, originalmente se construyó en una muestra de 380 participantes 
(36,3 % hombres y 63,7 % mujeres) de la ciudad de Lima, Perú. Está conformado por 24 reactivos en 
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una escala Likert de 5 puntos que va de nunca a siempre (a los que se les asignaron puntajes de 0 a 4). 
Tiene 23 reactivos directos y 1 reactivo inverso. El instrumento está conformado por tres dimensiones: 
obsesión a redes sociales (10 reactivos), falta de control personal en el uso de las redes sociales (6 
reactivos) y uso excesivo de la red social (8 reactivos) (González, Coromina et al., 2021). Escurra y 
Salas (2014) realizaron un estudio con el propósito de diseñar, construir y validar el cuestionario de 
adicción a redes sociales (ARS). La muestra estuvo formada por 380 participantes provenientes de 
cinco universidades de la ciudad de Lima. Los resultados revelaron que los puntajes obtenidos con la 
escala y sus componentes presentan adecuadas propiedades psicométricas de validez y confiabilidad. 
Con respecto a la búsqueda de evidencias de validez, llevaron a cabo un Análisis Factorial Exploratorio 
(AFE). En este se encontró que los tres factores obtenidos explican en conjunto el 57,49 % de la varianza 
total. Además de esto, el valor del KMO fue de 0,95 que es considerado como muy alto, y la prueba 
de esfericidad de Bartlett presentó un resultado adecuado para el cuestionario, χ2 (276) = 4313,8, 
p < 0,001. En segundo lugar, realizaron un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), que indicó que el 
modelo que mejor se adecúa a los criterios presentados corresponde al de tres factores relacionados 
(χ2 (238) = 35,23; p < 0,05; χ2/gl = 1,48; GFI = 0,92; RMR = 0,06; RMSEA = 0,04; AIC = 477,28), por lo que 
se considera que la estructura factorial tiene un ajuste aceptable. Con respecto a la confiabilidad, se 
analizó por consistencia interna de cada uno de los factores a través del coeficiente alfa, además, se 
calcularon los respectivos intervalos de confianza al 95 %, de manera que se aplicó el procedimiento 
de Fisher. Los hallazgos de la confiabilidad indican que se alcanzaron coeficientes alfa de Cronbach 
elevados, los cuales fluctuaron entre 0,88 en el factor 2 y 0,92 en el factor 3. Además, el nivel de 
consistencia interna puede considerarse alto, pues todos superan la magnitud de 0,85.

Autoestima - Escala de autoestima de Rosenberg

Se utilizará la escala de autoestima de Rosenberg (EAR) adaptada al español por Atienza et al. (2000). 
Consiste en un cuestionario compuesto por 10 frases o ítems. Cada ítem se puntúa en una escala Likert 
del 1 al 4, donde 1 significa “Muy en desacuerdo”, 2 significa “Desacuerdo”, 3 significa “Acuerdo” y 4 
significa “Muy de acuerdo”. Acorde a Atienza et al. (2000), la mitad de los ítems de la escala (ítems 1, 
3, 4, 7 y 10) están formulados en términos positivos, mientras que la otra mitad (ítems 2, 5, 6, 8 y 9) 
están formulados en términos negativos. Durante la corrección de la escala, se asigna una puntuación 
inversa a los ítems redactados en forma negativa. Luego, para el índice global de autoestima se 
suman los puntajes de todos los ítems, lo que permite obtener puntuaciones que oscilan entre 10 y 
40 puntos; una puntuación más alta es indicativa de niveles elevados de autoestima (Atienza et al., 
2000). Ventura-León et al. (2018) hicieron un estudio de las evidencias psicométricas de la EAR en 
adolescentes limeños. En cuanto a la validez, se evaluó la estructura interna a través del Análisis 
Factorial Confirmatorio, mediante el método de estimación de máxima verosimilitud para comprobar 
la calidad de los modelos factoriales a base de las bondades de ajuste. Los resultados indicaron que 
el “Modelo bidimensional oblicuo”, compuesto por dos factores relacionados, presenta las mejores 
bondades de ajuste en comparación con otros modelos (S-B χ2 (23) = 75,249; χ2/gl = 2,213; CFI = 
0,967; SRMR = 0,038; RMSEA = 0,052; AIC = 7,248). Además, se identificó que las cargas factoriales 
son superiores a 0,50, por lo que es considerada una estructura fuerte, aunque el ítem 8 presenta 
un valor inferior a 0,20. Con respecto a la confiabilidad, se realizó el análisis de consistencia interna 
mediante el coeficiente H donde se obtuvo 0,82, lo cual refleja adecuada confiabilidad. Los resultados 
señalan que la EAR aplicada en adolescentes peruanos de educación secundaria presenta bondades 
de ajuste buenos e indicadores de confiabilidad aceptables, aunque debe ser interpretada como una 
escala bidimensional.

Satisfacción con la vida - La escala de satisfacción vital de los estudiantes

La escala de satisfacción vital de los estudiantes (SLSS) fue creada en 1991 por Huebner derivada 
de la escala de satisfacción con la vida en adultos de Diener, para poder medir la satisfacción con la 
vida en niños y adolescentes entre 8 y 18 años de edad. La SLSS está compuesta por 7 afirmaciones o 
ítems. La escala de respuesta es tipo Likert de 6 puntos que va desde 1, Totalmente en desacuerdo, a 
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6, Totalmente de acuerdo. Mediante la suma de los puntajes se obtiene un índice global de satisfacción 
vital. Los puntajes de la escala van de 7 a 42, donde un mayor puntaje significa mayor satisfacción con 
la vida en general. Para responder se le solicita a los participantes que basen sus respuestas en las 
últimas dos semanas (Benavente et al., 2019). Al profundizar en la búsqueda de evidencias de validez, 
se exploró la asociación con otras variables donde se realizó una correlación bivariada de Pearson 
entre los puntajes de la SLSS y los del Índice General de Satisfacción por Ámbitos. Se obtuvo una 
asociación positiva y moderada entre estas medidas (r = 0,69, p < 0,001), lo cual apoya la evidencia 
de validez convergente de la SLSS. También se estudió la evidencia de validez de estructura interna. 
Primero, se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) donde se evaluó la adecuación de la 
matriz de correlaciones mediante la prueba de esfericidad de Bartlett y la prueba de Kaiser-Meyer-
Olkin con un resultado de 0,82, lo que indica que la matriz cumple con los requisitos para el AFE. 
Además, los resultados indicaron una estructura bifactorial que explica un 66,5 % de la varianza en 
los puntajes de la escala. Posteriormente, se desarrolló un Análisis Factorial Confirmatorio donde se 
halló que el modelo que considera dos dimensiones (estructura bifactorial) presenta mejores índices 
de ajuste. Sobre la confiabilidad, el alfa de Cronbach de la escala total fue de 0,82, lo cual muestra 
una adecuada consistencia interna; esta se encuentra dentro del rango reportado en estudios previos 
(Benavente et al., 2019).

Procedimiento de recolección de datos

Previo a empezar con el proceso, se solicitará a los autores de las diferentes escalas la autorización 
del uso de estas en la presente investigación vía correo electrónico. Luego de tener esta aprobación, 
se hará una visita a la institución educativa donde se realizará una presentación sobre la investigación, 
con el fin de contemplar si las autoridades institucionales están de acuerdo con realizar el estudio con 
los alumnos. En primer lugar, se obtendrá una autorización institucional que confirmará la colaboración 
de las autoridades del colegio y la participación de los estudiantes en la investigación. Luego, mediante 
muestreo aleatorio, se seleccionará a 500 estudiantes de secundaria por medio de una estrategia de 
contacto grupal. Si se considera que la mayoría de los participantes son menores de edad, se debe 
solicitar el consentimiento activo de los padres, lo que implica que estos deben aceptar y firmar el 
consentimiento informado. Este será distribuido físicamente a los padres de familia mediante sus hijos, 
y estos luego deben traer los documentos firmados al colegio. Posteriormente, se pedirá el asentimiento 
de los estudiantes que obtuvieron el consentimiento de sus padres para participar en la investigación. 
Consecuentemente, con apoyo de la institución, se le solicitará a dichos participantes que asistan en la 
hora de tutoría, que tiene una duración de 45 minutos aproximadamente, al auditorio de la institución 
educativa y lleven consigo un dispositivo electrónico, como un teléfono, tablet o computadora. Si no 
tuvieran, el colegio les otorgaría una computadora. En una pantalla se proyectaría un QR y un enlace para 
que los alumnos puedan entrar a un Google forms donde encontrarán el cuestionario sociodemográfico, 
el cuestionario de adicción a las redes sociales, la escala de autoestima de Rosenberg y la escala de 
satisfacción vital de los estudiantes. Se recolectarán los datos de manera virtual. Una vez culminadas 
las pruebas, se haría un filtro para descartar los resultados de los participantes que no cumplen con los 
criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, se procedería a realizar el análisis de datos.

Estrategias de análisis de datos

La investigación tiene el objetivo de evaluar si existe un rol mediador de la autoestima en la relación 
entre la adicción a las redes sociales y la satisfacción de vida en adolescentes. Para ello, se realizaría 
un modelo de regresión lineal entre las tres variables. Es decir, mediante un sistema de ecuaciones 
de regresión, se formaría una red estructural de las relaciones entre las variables: adicción a las 
redes sociales, autoestima y satisfacción de vida (Ato et al., 2013). A partir de ello, se podrían obtener 
explicaciones estadísticas de la influencia a través del tamaño del efecto. Así, se podría evaluar si 
es que la influencia de la adicción a las redes sociales sobre la satisfacción de vida es sustentada 
por la autoestima. A partir de los datos conseguidos, se verificarán las propiedades psicométricas de 
los puntajes obtenidos con los instrumentos aplicados. Para empezar, se buscarán evidencias de la 
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validez de la estructura interna, que busca indicar el grado en que las relaciones entre los ítems y los 
componentes del test se ajustan a la estructura en la que se basan las interpretaciones propuestas de 
las puntuaciones del test (American Educational Research Association et al., 2014). Esto se realizará a 
través de un Análisis Factorial Confirmatorio que consiste en el estudio de los modelos de medida. Su 
principal objetivo es determinar las relaciones entre las variables en el modelo observado (Santana-
Rodríguez et al, 2019). Luego, se evaluará la confiabilidad por consistencia interna, para ello, se aplicará 
el estadístico alpha de Cronbach, este es un coeficiente que se basa en la correlación entre los ítems 
y proporciona una estimación de la confiabilidad de los puntajes obtenidos en la escala o cuestionario 
(Canu y Escobar, 2017).

Para analizar los puntajes conseguidos, se emplearán algunos estadísticos descriptivos. El primero es 
la media aritmética, también conocida como promedio, que es una medida de tendencia central que se 
calcula al sumar un conjunto de valores numéricos y dividir el resultado entre el número total de valores. 
Se utiliza ampliamente para obtener una representación numérica del conjunto de datos (Coolican, 2014). 
El segundo es el rango, que es una medida de dispersión que mide la distancia entre el valor superior y el 
inferior de un conjunto de datos (Coolican, 2014). El tercero es la desviación estándar, que es una medida 
de dispersión o variabilidad en un conjunto de datos, el cual indica qué tan dispersos están los valores 
individuales con respecto a la media aritmética (Coolican, 2014). De esta manera, permite entender la 
variabilidad de los valores en las distintas variables implicadas en la mediación, y también identificar 
valores atípicos o extremos en los datos. Una desviación estándar alta indica mayor variabilidad, y una 
desviación estándar baja indica menor variabilidad. El cuarto estadístico descriptivo es la normalidad, 
que se trata de una distribución continua, en forma de campana, simétrica en torno a su punto medio. 
Indica que los valores están perfectamente distribuidos y equilibrados entre sí (Coolican, 2014). El quinto 
es la asimetría, que es el grado en que los valores se distribuyen de forma equilibrada por encima y 
por debajo de la tendencia central. El sexto es la curtosis, que se refiere a la forma general de la curva 
en términos de su pico, y analiza el agrupamiento de valores alrededor de la media aritmética y en la 
zona central de distribución (Coolican, 2014). La asimetría y la curtosis se utilizarían para entender el 
comportamiento de la distribución de los valores, con el fin de utilizar posteriores análisis estadísticos, 
pues hay estadísticos específicos para distribuciones normales y no normales.
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