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ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE DOS COLEGIOS ESTATALES EN SAN JUAN DE 

MIRAFLORES, 2022 

 

LUCIANA KATHERINE VARGAS VARGAS  

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ  

 

RESUMEN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo hallar la relación entre la adicción a las redes 

sociales y la autoestima, con una muestra de 300 alumnos de 1ro a 5to de secundaria 

de dos instituciones estatales de San Juan de Miraflores, donde se empleó un 

muestreo no probabilístico intencional. Asi mismo, se aplicó el Cuestionario de 

Adicción a las Redes Sociales (ARS) y el Cuestionario de Autoestima de Rosemberg 

(RSE). Además, fue un estudio básico, descriptivo correlacional de diseño no 

experimental. Los hallazgos evidenciaron que el 37% de participantes logro un índice 

muy alto de adicción a las redes sociales y el 52.7% obtuvo baja autoestima y por 

último, se halló una correlación negativa y de intensidad alta (p<.05; r= -.792). 

Concluyendo así, que, a mayor adicción a las redes sociales, el estudiante va a tener 

baja autoestima.  

Palabras clave:  adicción, redes sociales, autoestima, adolescencia 
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ADDICTION TO SOCIAL NETWORKS AND SELF-ESTEEM IN HIGH SCHOOL 

STUDENTS FROM TWO STATE SCHOOLS IN SAN JUAN DE MIRAFLORES, 

2022 

 

LUCIANA KATHERINE VARGAS VARGAS  

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to find the relationship between addiction to social networks 

and self-esteem, with a sample of 300 students from 1st to 5th grade of high school 

from two state institutions in San Juan de Miraflores, where a non-probabilistic 

purposive sampling was used. Likewise, the Social Network Addiction Questionnaire 

(ARS) and the Rosemberg Self-Esteem Questionnaire (RSE) were applied. In 

addition, it was a basic, descriptive correlational study of non-experimental design. 

The findings showed that 37% of participants achieved a very high rate of addiction to 

social networks and 52.7% obtained low self-esteem and finally, a negative correlation 

of high intensity was found (p<.05; r= -.792). Thus concluding that the greater the 

addiction to social networks, the more the student will have low self-esteem.  

Keywords: addiction, social networks, self-esteem, adolescence 

 

  



8 
 

 
 

VÍCIO EM REDES SOCIAIS E AUTOESTIMA EM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

DE DUAS ESCOLAS ESTATAIS EM SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2022 

 

LUCIANA KATHERINE VARGAS VARGAS  

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo encontrar a relação entre a dependência das 

redes sociais e a autoestima, com uma amostra de 300 alunos do 1º ao 5º ano do 

ensino secundário de duas instituições estatais de San Juan de Miraflores, onde foi 

utilizada uma amostragem não probabilística intencional. Também foram aplicados o 

Questionário de Dependência de Redes Sociais (ARS) e o Questionário de 

Autoestima de Rosemberg (RSE). Para além disso, tratou-se de um estudo 

correlacional básico e descritivo de desenho não experimental. Os achados 

mostraram que 37% dos participantes atingiram um índice muito alto de vício em 

redes sociais e 52,7% tinham baixa autoestima, e por fim, foi encontrada uma 

correlação negativa de alta intensidade (p<.05; r= -.792). Concluindo assim que 

quanto maior o vício em redes sociais, menor a autoestima do aluno.  

Palavras-chave: dependência, redes sociais, autoestima, adolescência 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ARS se ha convertido en un problema global entre los adolescentes, con 

más de 4.62 millones de usuarios (Beveridge, 2022), principalmente entre los 13 y 30 

años. En América Latina, el uso RS alcanza el 60-70%, y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 2020) considera esta adicción como una 

problemática en la salud pública. En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2021) 81.5% de los jóvenes usan internet para entretenimiento y el 70.8% 

para redes sociales. La autoestima de los estudiantes se ve perjudicado por las 

comparaciones con famosos en estas plataformas, ya que el veintinueve por ciento 

de los jóvenes se sienten tensionados para verse demasiado bien en estas 

plataformas virtuales, el veintiocho por ciento siente algún tipo de presión para 

encajar en este mundo virtual (Pew Research Center, 2019). El estudio se realizó 

en dos colegios de San Juan Miraflores, donde los estudiantes usan sus celulares 

durante las clases para acceder a RS, lo que podría perjudicar su autoestima al 

sentirse inferiores a las personas que siguen es por eso se realiza la siguiente 

interrogación: ¿Cuál es la relación entre la ARS y la autoestima en escolares de dos 

colegios estatales en SJM? 

En el ámbito internacional, según Portillo et al. (2021) reportaron una relación 

entre estas variables y la ansiedad en alumnos mexicanos, sugiriendo que aquellos 

con mayor ARS tienden a presentar una autoestima baja y mayores niveles de 

ansiedad. Por su parte, Klimenko et al. (2021) hallaron un nivel medio de riesgo de 

ARS en adolescentes colombianos y una relación significativa con sus habilidades 

sociales, destacando la importancia de considerar estos factores en el estudio de la 

ARS. 
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Otros estudios internacionales han arrojado resultados similares. Camacho 

Gutiérrez (2020) reveló una correlación inversa sobre ARS y la autoestima en 

escolares bolivianos, mientras que Moral y Fernández (2019) hallaron que el nivel 

bajo de autoestima y el aumento de la impulsividad conducen a un uso desadaptado 

de internet en adolescentes españoles. Sin embargo, Martínez (2017) no encontró 

una relación entre estas variables en alumnos mexicanos de 14 a 18 años, lo que 

sugiere la necesidad de realizar más investigaciones para esclarecer esta relación. 

En el contexto nacional, los estudios también han abordado la correlación entre 

ARS y la autoestima en jóvenes. Rufino (2021) encontró una correlación negativa 

significativa entre estas variables en estudiantes de secundaria de Carabayllo, 

mientras que Valdez (2021) halló una relación negativa en estudiantes limeños.  

Correa y Díaz (2020) determinaron una relación entre ambas variables en 

alumnos de Cajamarca, Perú, lo que refuerza los hallazgos anteriores. Asimismo, 

Pillaca (2019) halló una correlación significativa y moderada en universitarios de Lima, 

ampliando el rango de edad en el que se observa esta relación. Por último, Clemente 

et al. (2018) encontraron una asociación entre la ARS y la impulsividad en 

universitarios del Cuzco, lo que sugiere la importancia de considerar otros factores 

psicológicos en el estudio de esta problemática. 

Dentro de las bases teóricas, la adicción a las RS se define como el uso 

constante y perjudicial de estas plataformas, que puede causar deterioro en la 

conducta y problemas emocionales (Montes, 2016; Andreassen & Pallesen, 2014; 

Prieto & Moreno, 2015; Escurra, 2014; Challco et al., 2019; Mehmet et al., 2023). Por 

otro lado, la autoestima se define como apreciación, valoración o sentimiento que el 

ser humano tiene de sí mismo, ya sea positivo o negativo (Pérez, 2019; Bedina, 2020; 

Rosenberg, 1995; Montira & Sookjaroen, 2022; Nikolova, 2024). 
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En cuanto a la autoestima, Rosenberg (1965) propone una dimensión 

unidimensional que abarca los pensamientos, creencias, sentimientos de respeto, 

aceptación y valoración del individuo hacia sí mismo. 

Teorías explicativas Para comprender la ARS, se presentan tres modelos 

teóricos: a) El modelo de Young (1998, 2007, 2015) enfatiza las consecuencias de la 

ARS en la conducta y el entorno del individuo, b) El modelo biopsicosocial de Griffiths 

(2000, 2015) describe los componentes básicos de la adicción: tolerancia, frustración, 

entre otros. c) El modelo de Escurra y Salas (2014) plantea tres dimensiones: uso 

excesivo (UE), falta de control personal (FC) y obsesión (O).  

Con relación a la autoestima, se destacan dos teorías: Rosenberg (1965) 

propone tres niveles (alta, media y baja) basados en las apreciaciones y sentimientos 

del individuo. También, Coopersmith (1976) indica que la autoestima representa el 

valor que el sujeto tiene de sí mismo, basado en sus creencias, pensamientos y 

experiencias. Coopersmith destaca seis aspectos en la formación de la autoestima: 

identidad personal, familia, socialización, emociones, autonomía y motivación. 

Estas teorías proporcionan un marco conceptual para comprender la ARS y la 

autoestima, así como su posible relación. Mientras que los modelos de Young, 

Griffiths y Escurra y Salas se centran en los componentes y factores de la ARS, las 

teorías de Rosenberg y Coopersmith abordan la formación y los niveles de la 

autoestima. En conjunto, estas perspectivas teóricas sugieren que la ARS puede 

afectar la autoestima de los individuos, ya que el uso excesivo y desadaptativo de 

estas plataformas puede interferir con el desarrollo de una valoración positiva de uno 

mismo y la construcción de una identidad saludable. 

Este presente estudio se justifica desde diversas perspectivas. Desde una 

justificación teórica, se presentan los modelos o principios teóricos de las 
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problemáticas de estudio y se brinda información actualizada sobre los niveles y 

dimensiones de las variables. Desde una justificación práctica, los resultados 

estadísticos y las bases teóricas de este estudio podrían generar o elaborar 

estrategias para la prevención de la ARS y evitar que la autoestima de los escolares 

se vea afectada por el uso constante de estas plataformas. Asimismo, posibilitará a 

diferentes profesionales de la psicología realizar diversas actividades de intervención 

en la población estudiada.  

Desde una relevancia social, este estudio beneficiará a los estudiantes, ya que 

se mostrarán datos actualizados de estas problemáticas con relación a los escolares. 

Esto permitirá, en el futuro, realizar programas de prevención, concientización o 

intervención, talleres o charlas, para prevenir que los jóvenes desarrollen esta 

conducta problemática que afecta su autoestima. Por último, desde una justificación 

metodológica, los instrumentos utilizados en este estudio serán sometidos a análisis 

que evidencien su validez y confiabilidad para ser empleados en esta investigación. 

Por otra parte, el objetivo general fue determinar la relación entre ARS y 

autoestima en escolares y los específicos fueron: a) describir el nivel de ARS y 

autoestima, b) establecer la relación entre la O y la autoestima, c) establecer la 

relación entre la FC y la autoestima y d) establecer la relación entre la UE y la 

autoestima. 
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II.  MÉTODO 

2.1  Tipo y diseño  

El estudio se clasificó como básica, descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental. Autores como Hernández et al. (2014), los estudios correlacionales 

indagan determinar la relación de las variables, mientras que los estudios descriptivos 

se enfocan en encontrar los niveles de cada variable estudiada. 

2.2  Población, muestra y muestreo  

La población estuvo compuesta por 1314 alumnos de dos colegios estatales 

de SJM. La muestra fue de 300 estudiantes (Datun, 2024), elegidos por el muestreo 

no probabilístico intencional, además se utilizó los criterios de exclusión e inclusión 

(Hernández et al., 2014). 

2.3  Hipótesis  

Hipótesis general  

Hi: Existe relación entre la ARS y la autoestima en escolares de secundaria de 

dos colegios estatales en el distrito de SJM. 

Hipótesis especificas 

Hi: Existe la relación entre las dimensiones de ARS y la autoestima en 

alumnos. 

2.4.  Variables y operacionalización  

Tabla 1 

Variables y operacionalización  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Escala de 
respuesta 

Niveles 
Nivel de 
medición 

V1:ARS 
Definición 
conceptual: 
Conductas y 
comportamientos 
adictivos hacia 

Obsesión  

Necesidad de 
conectarse  

Nunca (0) 
 

Casi 
nunca (1) 

 
Rara vez 

Muy bajo: 
o a 11 

 
Bajo:12 a 

20 
 

Ordinal Pensamiento  

Ansiedad 
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plataformas 
virtuales, 
descuidando las 
relaciones 
interpersonales 
(Escurra y Salas, 
2014). 
Definición 
operacional: 
Medida mediante 
el Escala de ARS 
(Escurra y Salas, 
2015; adaptado 
por Blas, 2019).               

Alejamiento 
(2) 

 
Casi 

siempre 
(3) 

 
Siempre 

(4) 

Promedio: 
21 a 

 
45 Alto: 
46 al 55 

 
Muy alto: 
56 a más 

Falta de 
Autocontrol 

personal 

 Preocupación 

Descuido 

Uso excesivo 
Exceso en el uso del 

tiempo  

V1: Autoestima                       
Definición 
conceptual y 
operacional 
Definición 
conceptual: 
Apreciación, 
opinión o 
sentimiento que 
el individuo tiene 
de sí mismo, 
pudiendo ser 
positivo o 
negativo. Implica 
los pensamientos 
y creencias sobre 
la propia imagen 
a nivel emocional 
y social 
(Rosenberg, 
1995). 
Definición 
operacional: 
Medida mediante 
el Cuestionario de 
Autoestima 
(1965), adaptado 
por Ventura y De 
la Fuente (2021).               

Unidimensional  

Juicio o sentimiento 
que el individuo se 
tiene de sí mismo 

Nunca (0) 
 

Casi 
nunca (1) 

 
Rara vez 

(2) 
 

Casi 
siempre 

(3) 
 

Siempre 
(4) 

Muy bajo: 
o a 11 

 
Bajo:12 a 

20 
 

Promedio: 
21 a 

 
45 Alto: 
46 al 55 

 
Muy alto: 
56 a más 

Ordinal 

 

 

Pensamientos y 
creencias que la 

persona presenta de 
su propia imagen 

 

 

 

 
 

2.5.  Instrumentos o materiales 

Cuestionario de ARS: 24 ítems, 3 dimensiones, escala Likert de 0 a 4. Validez 

(0.93) y confiabilidad (.94) adecuadas en la muestra piloto y total. 
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Cuestionario de Autoestima de Rosenberg (RSE): 9 ítems, unidimensional, 

escala Likert de 1 a 4. Validez (0.92) y confiabilidad (0.91) adecuadas en la muestra 

piloto y total. 

 

2.6  Procedimientos  

Se realizó la recolección de datos de manera presencial y virtual, previa 

coordinación con los directores de los colegios y obtención de consentimientos 

informados. Se respetaron los principios de confidencialidad y voluntariedad.  

2.7  Análisis de datos  

Se utilizó el SPSS 21 con el objetivo de organizar y analizar los resultados. Se 

realizaron las tablas descriptivos e inferenciales, utilizando el estadístico Rho de 

Spearman para conocer si la hipótesis es nula o alterna.  

2.8  Aspectos éticos  

Se respetaron las normas APA 7.0 para citar y referenciar a los autores. Se 

adquirieron los consentimientos informados de los padres y asentimientos de los 

estudiantes. El estudio no atenta contra la moral ni expone la vulnerabilidad de los 

participantes, garantizando su confidencialidad.  
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II. RESULTADOS 

Tabla 2 

Correlación ARS y Autoestima  

 Autoestima 

ARS 

Coeficiente de correlación -.792 

Tamaño del efecto (r2) 0.62 

Sig. .000 

 
En la Tabla 1, se pudo denotar una correlación negativa entre la ARS y 

autoestima (r= -.792). Por ende: “Existe relación entre adicción a las redes sociales y 

autoestima en estudiantes de secundaria de dos colegios estatales en el distrito de 

San Juan de Miraflores”.  

Tabla 3 

Nivel de Adicción a las Redes Sociales   

 
Frecuencia Porcentaje 

Muy Bajo 5 1.7% 

Bajo 23 7.7% 

Promedio 110 36.7% 

Alto 51 17% 

Muy Alto 111 37% 

 

En la Tabla 2, se puede encontrar que, del total de alumnos, el 1.7% (5) se 

localiza en un índice muy bajo de ARS, el 7.7% (23) está en un grado bajo, el 36.7% 

(110) tiene un grado promedio y el 17% (51) está un índice alto. 

Tabla 4 

Nivel de Autoestima  

 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 158 52.7% 

Medio 52 17.3% 

Alto 90 30% 
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En la Tabla 3, se puede denotar que, del total de alumnos, el 52.7% (158) tiene 

baja autoestima, el 17.3% índice medio y el 30% (90) obtuvo un grado alto. 

Tabla 5 

Correlación entre la dimensión Obsesión y Autoestima  

 Autoestima 

Obsesión 

Coeficiente de correlación -.780 

Tamaño del efecto (r2) 0.60 

Sig.  .000 

 

En la Tabla 4, se pudo denotar, que si existe relación (p<.05), siendo esta 

correlación positiva y negativa (r=-.780). Por lo tanto, “Existe relación entre la 

dimensión obsesión y autoestima en estudiantes de secundaria de dos colegios 

estatales en el distrito de San Juan de Miraflores”.  

 

Tabla 6 

Correlación entre la dimensión falta de control personal y Autoestima  

 Autoestima 

Falta de control personal 

Coeficiente de 
correlación 

-.719 

Tamaño del efecto 
(r2) 

0.51 

Sig.  .000 

 

En la Tabla 5, se pudo demostrar que si existe (p<.05), siendo esta correlación 

inversa (r=-.71). Por lo tanto, “Existe relación entre la dimensión falta de control y 

autoestima en estudiantes de secundaria de dos colegios estatales en el distrito de 

San Juan de Miraflores”.  
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Tabla 7 

Correlación entre la dimensión uso excesivo y Autoestima  

  Autoestima  

Uso Excesivo 

Coeficiente de 
correlación 

-.758 

Tamaño del efecto (r2) 0.57 

Sig.  .000 

 

En la Tabla 6, se pudo reflejar que si existe (p<.05), siendo esta correlación 

inversa (r=-.78). Por ende, “Existe relación entre la dimensión uso excesivo y 

autoestima en estudiantes de secundaria de dos colegios estatales en el distrito de 

San Juan de Miraflores”.  
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IV. DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre ARS y 

autoestima en alumnos de dos colegios estatales en el distrito SJM.  Al realizar la 

contratación se reportó que sí existe relación inversa (p<.05; -,792), por ende, a mayor 

ARS, el adolescente evidencia una autoestima baja. Estos datos semejantes son los 

encontrados de manera internacional por Gutiérrez (2020), quien, en una muestra de 

estudiantes, obtuvo correlación negativa (-.380), así como, Moral y Fernández (2019), 

en la cual, estos resultados son similares al de la investigación debido a que se 

utilizaron los mismos instrumentos. En el plano nacional se tiene los mismos 

resultados, ya que Rufino (2021), logro como resultados una correlación negativa (-

.362), igual que Correa y Diaz (2020). Estos resultados son sustentados de forma 

teórica por Salcedo (2016), quien menciona que los jóvenes que poseen autoestima 

bajo buscan refugiarse más en el uso de las RS y así olvidar los problemas que 

tengan. Por lo tanto, al considerarse estudiar la ARS, estas, sí llegan a afectar en la 

autoestima de los adolescentes, haciendo que estos tengan tendencia a desarrollar 

una autoestima baja. 

En el primer objetivo, que es, describir el nivel de ARS en alumnos, se identificó 

que, el 37% logró un nivel alto en esta adicción. Estos datos se contrastan por Portillo 

et al. (2021), donde identificaron que el 56% obtuvieron un nivel alto en alumnos 

mexicanos. Además, en el plano nacional se tienen los mismos resultados, ya que 

Correa y Diaz (2020), hallaron un nivel alto con un 78% de ARS entre los escolares, 

y estos son semejantes ya que la población pertenece al mismo nivel socioeconómico. 

Estos resultados son sustentados de forma teórica por Prieto y Moreno (2015) 

quienes refieren que esta adicción es la suma de diversos factores placenteros para 

los adolescentes, ya que les ofrece mayor interactividad a usuarios en todo el mundo. 



20 
 

 
 

Se evidenció que los alumnos obtuvieron un nivel muy adecuado de ARS, debido a 

que estos pasaron mayor tiempo en las RS y los padres no marcan un límite de uso.  

En el segundo objetivo, que es, describir el nivel de autoestima en alumnos, se 

encontró que, el 52.7% logro un nivel bajo. Estos datos se contrastan de manera 

internacional por Klimenko et al. (2021), en una muestra de alumnos colombianos, 

hallaron una autoestima bajo (42%), así como, Portillo et al. (2021), en jóvenes 

mexicanos (56.8%). En el plano nacional Valdez (2021) hallo un nivel bajo (62.8%) de 

autoestima entre los escolares, por lo cual, esta similitud se debe a que se aplicó las 

pruebas a estudiantes con edades similares. Estos resultados son sustentados de 

forma teórica por Sparisci (2013) quien menciona que el individuo desarrolla una 

autoestima baja por qué se siente desconforme consigo mismo y presenta un mal 

concepto de si mimo. Se evidencia que los jóvenes tienen una autoestima baja debido 

a que no se aceptan así mismo y tienden a compararse con las personas que siguen 

en las redes.  

En el objetivo tres, que es, establecer la relación entre la O y la autoestima en 

alumnos. Al realizar la contratación de la hipótesis se encontró relación inversa (p<.05; 

-.780), asimismo, a mayor obsesión, el adolescente puede presentar una autoestima 

baja. Estos datos semejantes son los encontrados de manera internacional por Portillo 

et al. (2021), en estudiantes, donde obtuvo correlación negativa (-.335). En el plano 

nacional se tiene los mismos resultados, ya que Rufino (2021), logro como resultados 

una relación negativa (-.341), por ende, esta similitud se debe a que, la población de 

estudio fueron estudiantes de edades similares. Estos resultados son sustentados de 

forma teórica por Escurra y Salas (2014) refieren que en la obsesión hay implicación 

de un grado mental que se apropia del pensamiento y de la imaginación del individuo. 

Por lo tanto, al considerarse estudiar la obsesión a las redes, se evidencia que sí llega 
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a afectar en la autoestima de los adolescentes, debido a que estas redes se imponen 

en la mente de los adolescentes de forma repetitiva. 

En el objetivo específico 4, se estableció la relación entre la FC y la autoestima 

en jóvenes. La contrastación de hipótesis reveló una relación inversa significativa 

(p<.05; -,719). Estos resultados coinciden con estudios Valdez (2021) y Portillo et al. 

(2021), realizados en poblaciones de edades similares. Teóricamente, Rufino (2021) 

sostiene que la ARS se asocia con un menor nivel de autovaloración y autopercepción 

positiva en los jóvenes. Se evidenció que la preocupación por la cantidad de 

seguidores afecta negativamente la autoestima de los escolares. 

En el objetivo específico 5, se estableció la relación el UE y la autoestima en 

alumnos. La contrastación de hipótesis reveló una relación inversa (p<.05; -.758). 

Estos resultados coinciden con estudios internacionales (Portillo et al., 2021) y 

nacionales (Rufino, 2021; Valdez, 2021; Correa y Diaz, 2020; Pillaca, 2019), 

realizados en poblaciones de edades similares. Teóricamente, Salcedo (2016) 

sostiene que el uso excesivo se asocia con una valoración negativa de sí mismo en 

los jóvenes. Se evidencia que la falta de control del tiempo dedicado a estas 

plataformas y la necesidad de obtener más seguidores afectan negativamente la 

autoestima de los adolescentes. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se reportó que existe correlación negativa entre ARS y la autoestima (p<.05; 

r= -.792) en estudiantes. 

2. Se identificó que el 37% de alumnos lograron un nivel muy alto en ARS. 

3. Se evidenció que el 52.7% de escolares tienen una baja autoestima. 

4. Se evidenció correlación negativa entre la O y la autoestima (p<.05; r=-.780) 

en alumnos. 

5. Se descubrió una correlación negativa entre la FC y autoestima (p<.05; r= -

.719) en alumnos 

6. Se encontró una correlación inversa entre el UE y autoestima (p<.05; r= =-.758) 

en estudiantes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. A todos los estudiantes se les invita a mantener relaciones directas, ya sea con 

sus amigos o familiares, donde puedan compartir actividades en común y así 

no pasar demasiado tiempo en sus redes sociales. Además, se sugiere realizar 

activades recreativas, deportivas, etc, donde puedan emplear su tiempo libre y 

los ayuden a reforzar su autoestima y dejar de lado sus redes sociales. 

2. Los profesores deben realizar charlas y talleres para informar los peligros que 

atrae estas variables de estudio, con previa capacitación. Así mismo, a los 

directores se les invita a realizar concursos ya sea de baile, matemáticas, entre 

otros, para que sus estudiantes empleen su tiempo libre en actividades 

productivas.  

3. A los padres se les recomienda asistir a las diversas charlas y talleres donde 

le den información sobre las variables de estudio, para que puedan prevenir a 

sus hijos a que no desarrollen una ARS y no perjudique a su autoestima. 

Además, se les recomienda estar más pendiente del uso que mantienen sus 

hijos con respecto a las redes sociales y que actividades hacen en esta.   

4. A los próximos investigadores se le recomienda al investigador aclarar cuales 

son todas las redes sociales que existen, para que no haya confusiones por 

parte de los escolares a la hora de responder el cuestionario y considerar el 

presente estudio para las futuras investigaciones, teniendo en cuenta ambas 

variables. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

      

General 

¿Cuál es la 

relación entre 

la adicción a 

las redes 

sociales y la 

autoestima en 

estudiantes de 

secundaria de 

dos colegios 

estatales en el 

distrito de 

SJM? 

 

 

General 

Determinar la relación entre la 

adicción a las redes sociales y la 

autoestima en estudiantes de 

secundaria de dos colegios estatales 

en el distrito de SJM.  

Específicos 

• Describir el nivel de adicción a las 

redes sociales en estudiantes de 

secundaria de dos colegios estatales 

en el distrito de SJM. 

• Describir el nivel de autoestima en 

estudiantes de secundaria de dos 

colegios estatales en el distrito de 

SJM. 

• Establecer la relación entre las 

dimensiones de adicción a las redes 

sociales y la autoestima en 

estudiantes de secundaria de dos 

      

General 

Existe relación inversa 

entre la adicción a las 

redes sociales y la 

autoestima en estudiantes 

de secundaria de dos 

colegios estatales en el 

distrito de SJM 

Específicas 

- Existe relación inversa 

entre las dimensiones de 

adicción a las redes 

sociales y autoestima en 

estudiantes de secundaria 

de dos colegios estatales 

en el distrito de SJM. 

- Existe relación inversa 

relación entre adicción a 

las redes sociales y las 

dimensiones de 

autoestima en estudiantes 

de secundaria de dos 

Variable 1 

Adicción a las 

redes sociales  

  

Dimensiones 

- Obsesión  

- Falta de 

autocontrol 

personal  

- Uso excesivo  

       

Variable 2 

 

Autoestima  

      

Dimensiones 

Unidimensional  

Enfoque 

Cuantitativo 

      

Alcance o Nivel 

Correlacional 

 

Diseño 

 No experimental 

 

Población 

Estudiantes de 1ro a 5to 

de secundaria de dos 

colegios estatales del 

distrito de SJM.  

 

Muestra 

300 estudiantes  

Técnica de recolección 

de datos 

      

 Encuesta 

Instrumentos para la 

recolección de datos: 



 
 

 
 

colegios estatales en el distrito de 

SJM. 

• Establecer la relación entre adicción 

a las redes sociales y las 

dimensiones de autoestima en 

estudiantes de secundaria de dos 

colegios estatales en el distrito de 

SJM. 

• Establecer la relación entre las 

dimensiones de adicción a las redes 

sociales y las dimensiones de 

autoestima en estudiantes de 

secundaria de dos colegios estatales 

en el distrito de SJM. 

colegios estatales en el 

distrito de SJM. 

- Existe relación inversa 

entre las dimensiones de 

adicción a las redes 

sociales y las dimensiones 

de autoestima en 

estudiantes de secundaria 

de dos colegios estatales 

en el distrito de SJM. 

 

- Cuestionario de 

Adicción a las Redes 

Sociales de Escurra, 

adaptada por Blas 

(2019).  

- Escala de Autoestima 

de Rosenberg (EAR), 

adaptada por Ventura 

et al. (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2: Instrumentos  

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) DE 

ESCURRA Y SALAS (2014) ADAPTADO POR BLAS (2019) 

 

GRADO Y SECCIÓN: _______________      SEXO: (M) (F)    

 EDAD: ____________          COLEGIO: ____________________________ 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes Sociales, por 

favor contesta a todos ellos con sinceridad. No existen respuestas adecuadas, 

buenas, inadecuadas o malas. Marca un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo 

que tu sientes, piensas o haces: 

Siempre (S) Casi siempre (CS) Algunas veces (AV) Rara vez (CN) Nunca (N)  

Nº de 

ítems  

Descripción Respuestas  

S CS AV RV N 

1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las 

redes sociales.  

          

2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 

relacionados con las redes sociales.  

          

3 El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las 

redes sociales ya no me satisface, necesito más.  

          

4 Apenas despierto, ya estoy conectándome a las redes 

sociales.  

          

5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las 

redes sociales.  

          

6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes 

sociales.  

          

7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las 

redes sociales.  

          

8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.            

9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del 

tiempo.  

          

10 Generalmente permanezco más tiempo en las redes 

sociales, del que inicialmente había destinado. 

     



 
 

 
 

11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.     

 

 

12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a 

las redes sociales. 

     

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

14 Me propongo, sin éxito, controlar mis hábitos de uso 

prolongado e intenso de las redes sociales 

     

15 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar 

en lo que sucede en las redes sociales. 

     

16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales. 

     

17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes 

sociales. 

     

18 Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes 

sociales a mi teléfono o a la computadora. 

     

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) 

a las redes sociales. 

     

20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a 

las redes sociales 

     

21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las 

redes sociales. 

     

22 Mi pareja, amigos o familiares, me han llamado la atención 

por mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las 

redes sociales 

     

23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, 

me siento aburrido(a). 

     

24 Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la 

que entro y uso la red social. 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (RSE) (1965) 

ADAPTADO POR VENTURA, SÁNCHEZ Y DE LA FUENTE (2021) 

Instrucciones:  

Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo o 

desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con un aspa (X) la alternativa 

elegida. 

              1             2         3           4 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Frases Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1 Me siento una persona 
tan valiosa como las 
otras 

    

2 Casi siempre pienso 
que soy un fracaso 

    

3 Creo que tengo algunas 
cualidades buenas 

    

4 Soy capaz de hacer las 
cosas tan bien como los 
demás 

    

5 Pienso que no tengo 
mucho de lo que estar 
orgulloso 

    

6 Tengo una actitud 
positiva hacia mí mismo 

    

7 Casi siempre me siento 
bien conmigo mismo 

    

8 Realmente me siento 
inútil en algunas 
ocasiones 

    

9 A veces pienso que no 
sirvo para nada 

    



 
 

 
 

Anexo 3: Consentimientos de las instituciones  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo 4: Consentimientos para el uso de los instrumentos 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales  

 

Escala de Autoestima de Rosenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Consentimiento y asentimiento informado 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 6 

Turnitin 

 


