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Resumen

Actualmente, las redes sociales poseen un impacto 
directo en las sociedades y  se evidencia esto en las trans-
formaciones aceleradas que tiene diversos grupos sociales, 
concretamente en el sector juvenil, todo ello debido a 
que dicho sector es el más vinculado a este contexto tec-
nológico. Es por lo que, el objetivo del presente estudio está 
enfocado a determinar el vínculo entre el clima social famil-
iar y la adicción a las redes sociales en educandos de nivel 
secundario de una institución educativa de Chiclayo (norte 
del Perú). Para ello, se realizó un estudio con un enfoque 
cuantitativo, de tipo básico, y con un diseño no experi-
mental y de nivel correlacional. Los resultados constatan la 
relación inversa y significativa entre ambos constructos con 
un grado moderado. Asimismo, se evidencia que la adicción 
a las redes sociales irrumpe y afecta el clima sociofamiliar 
de los educandos que cursan el nivel secundario. Por lo tan-
to, resulta necesario que se lleven a cabo diversos estudios 
que profundicen sobre esta temática, puesto que este sector 
social (los jóvenes) emerge como el principal consumidor 
de nuevas tecnologías, específicamente, las redes sociales.

Palabras clave: adicción, desarrollo, familia, juventud, redes 
sociales, tecnologías.
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Abstract

Currently, social networks have a direct impact on societies and this is 
evidenced in the accelerated transformations of various social groups, spe-
cifically in the youth sector, all because this sector is the most linked to 
this technological context. Therefore, the objective of this study is focused 
on determining the link between the family social climate and addiction to 
social networks in secondary level students of an educational institution in 
Chiclayo (northern Peru). For this purpose, a study was carried out with a 
quantitative approach, of a basic type, and with a non-experimental design 
and correlational level. The results confirm the inverse and significant re-
lationship between both constructs with a moderate degree. Likewise, it is 
evident that addiction to social networks breaks out and affects affects the 
social and family environment of secondary school students. Thus, it is nec-
essary to carry out several studies on this topic, since this social sector (young 
people) emerges as the main consumer of new technologies, specifically, 
social networks.

Keywords: addiction, development, family, social networks, technologies, 
youth.

Resumo

Atualmente, as redes sociais têm um impacto direto nas sociedades e isso 
é evidenciado pelas transformações aceleradas nos diversos grupos sociais, 
especificamente no setor juvenil, tudo pelo fato deste setor ser o mais 
vinculado a este contexto tecnológico. Por isso, o objetivo deste estudo centra-
se em determinar a relação entre o clima social familiar e a dependência das 
redes sociais em estudantes do ensino secundário de uma instituição de 
ensino em Chiclayo (norte do Peru). Para o efeito, foi realizado um estudo com 
abordagem quantitativa, de tipo básico, e com desenho não experimental e 
nível correlacional. Os resultados confirmam a relação inversa e significativa 
entre ambos os construtos com grau moderado. Da mesma forma, é evidente 
que o vício em redes sociais irrompe e afeta o clima sociofamiliar dos alunos 
que frequentam o nível secundário. Assim, faz-se necessário a realização 
de diversos estudos que se aprofundem nesta temática, visto que este setor 
desponta (os jovens) como o principal consumidor das novas tecnologias, 
especificamente das chamadas redes sociais.

Palavras-chave: desenvolvimento, família, juventude, redes sociais, tecnologías, 
vício.
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Introducción y antecedentes

En la actualidad, se desarrolla una revolución tecnológica que 
evidencia la existencia de disímiles cambios y transformaciones 
en los diversos contextos socioculturales. Rodríguez Torres 
(2022a), Ramírez Moncada et al. (2023), Rodríguez Torres et al. 
(2023a), Pérez-Gamboa et al. (2023), Díaz Martínez et al. (2023) 
y Morales Armas et al. (2023) han manifestado que el consumo 
tanto cultural como científico y tecnológico de las sociedades 
se ha visto distorsionado, debido a los rápidos cambios que 
se evidencian en los contextos tecnológicos. Es precisamente 
en este ámbito, donde deben implementarse acciones basadas 
en el liderazgo (Rodríguez Torres, 2022b; Rodríguez Torres et 
al., 2023b), para lograr resultados favorables. Igualmente, se 
debe prestar una atención diferenciada a los jóvenes, desde el 
ambiente educativo y familiar, puesto que forman parte de los 
sectores que más afinidad poseen con el mundo tecnológico.

Al respecto, diversas investigaciones internacionales han 
destacado el papel que poseen las redes sociales (RS) en el sector 
juvenil. González-Martinez y Villamar Alava (2022), analizaron 
el uso excesivo de las RS en jóvenes y adolescentes en Ecuador, 
para lo cual realizaron una pesquisa de tipo cuantitativo 
de nivel descriptiva-correlacional, con 228 participantes, 
mayoritariamente estudiantes. Los resultados demostraron 
que existía correspondencia elevada entre la facilidad de 
comunicación y la sensación de querer estar conectado, así 
como la sensación de revisar reiterativamente las RS, incluso, 
como actividad de primera mañana.

Asimismo, Araújo Rodrigues et al. (2022), a través de su estudio 
desarrollado en Portugal, determinaron el vínculo entre la 
adicción a internet con el desarrollo familiar. La pesquisa 
respondió al enfoque cuantitativo de nivel correlacional con 
diseño transaccional, además la muestra final quedó estructurada 
con 568 adolescentes de nivel secundario, a quienes se les 
implementó dos cuestionarios. Los resultados constataron 
que el 73,1 % de los colaboradores presentaron dependencia 
entre leve y moderada; además, se constató que los hombres 
tienen mayores dificultades en comunicación y resolución de 
conflictos familiares.

De igual manera, en el contexto nacional del Perú, se han 
evidenciado diversos estudios que abordan esta temática, entre 
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los que destacan autores como: Llerena Bueno (2020), quien 
a través de su investigación propuso comprobar la asociación 
entre la adicción a las redes sociales (ARS) y al clima social 
familiar (CSF) en jóvenes de la jurisdicción de la Esperanza en 
Trujillo. Se empleó el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo 
correlacional y con diseño transeccional. 300 jóvenes 
participaron en dicho estudio con rangos de edades diversos, 
que oscilaron entre 11 y 18 años. Los resultados en este caso 
evidenciaron que existía relación entre ambos constructos, 
debido a que el p > 0.05 (p= 0,452), por lo que se concluyó que 
existía relación significativa entre ambos constructos.

Igualmente, Plasencia Castillo (2021) en su investigación 
planteó determinar el vínculo entre la ARS y el clima social 
en familias; para ello, la indagación se desarrolló según el 
enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional en 65 
adolescentes. Los resultados arribaron a que ambos constructos 
se relacionan de forma inversa y moderada, puesto que se 
tuvieron estos datos el p < 0.05 (p=0.000) y un Rho= -0.36.

A su vez, Puente Rosales (2022) planteó la constatación de 
la relación entre el CSF y la ARS, para lo cual se apoyó en el 
enfoque cuantitativo con un nivel correlacional y con diseño 
transeccional. Así, la unidad de análisis estuvo integrada por 72 
discentes de nivel secundario de una institución educativa (IE) 
de Chanchamayo. Los resultados inferenciales mostraron que 
existía una relación destacada e inversa entre las dos categorías, 
puesto que el se obtuvieron estos datos p < 0.05 (p=0.000) y un 
Rho= -0.694. Se concluyó que existía un vínculo relevante e 
inverso entre ambas categorías.

Clima social familiar
 
El clima social familiar (CSF) hace referencia a la percepción 
del entorno sociofamiliar del que forma parte cada uno de los 
integrantes de una familia, el cual implica un alto grado de 
interacción, normas, conductas y formas de crianza (Geisler et 
al., 2019; Galvez-Nieto et al., 2020; Herke et al., 2020). Aunado 
a ello, Dana et al. (2020) y Saladino et al. (2020) han sostenido 
que el CSF es derivado de la perspectiva que tienen los miembros 
de la familia respecto al tipo de relación establecida (la cual 
puede ser conflictiva o pacífica), basada en su comunicación, el 
tiempo compartido, el grado de control y organización.
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Por otra parte, el CSF abarca y se relaciona con el grado de 
interacción que los padres establecen con sus hijos, donde 
dicho grado puede diferir en tiempo y calidad; es decir, las 
actitudes, relaciones y conductas son producto de experiencias 
aprendidas en el seno familiar (Slone & Peer, 2021; Chen et al., 
2021). De ahí que sea determinante prestar especial atención 
en el contexto familiar y educativo a las relaciones que se forjan 
entre los jóvenes y las redes sociales.

Adicción a las redes sociales
 

Al respecto, Aparicio-Martínez et al. (2020) y Gong et al. (2020) 
han descrito que esta temática hace alusión a una inclinación 
desmedida o incontrolable hacia algún tipo de actividad 
tecnológica, en la que no necesariamente debe existir algún 
tipo de sustancia. Se caracteriza por generar dependencia, 
restringiendo en el individuo que la padece, la amplitud de sus 
intereses y actividades. 

En este sentido, los autores explican que si bien es cierto que toda 
persona aspira o anhela algún tipo de bienestar pleno o satisfac-
ción en cualquier ámbito de su vida, como en la familia, afición, 
estudios, trabajo, amical o sentimental, entre otros; no obstante, 
cuando no se logra colmar estas expectativas, se generan o sur-
gen ciertas carencias emocionales que tratan de ser compensadas 
con el desarrollo de otras actividades. De esta manera, las RS 
pasan a ser una de estas alternativas más comunes en los diversos 
sectores de la sociedad, concretamente, en el sector juvenil.

Así, Gómez-Galán et al. (2020), Majid et al. (2020), Saiphoo et al. 
(2020) y Li et al. (2022) han señalado que el uso excesivo de las 
RS es producto de diversos factores personales y socioculturales, 
puesto que sirven como elementos primordiales para eliminar 
o mitigar problemas como el estrés, la depresión, la autoestima 
baja, entre otros. De esta manera, un individuo vulnerable por 
algún acontecimiento complicado en su vida, puede aumentar 
el uso de RS, convirtiéndose en una adicción.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio estuvo dirigido a la 
determinación del vínculo entre el clima social familiar y la 
adicción a las redes sociales en educandos de nivel secundario 
de una IE de Chiclayo. Para ello, se expuso como hipótesis 
general: existe un vínculo relevante e inverso entre el CSF y 
ARS en educandos de nivel secundario de la institución 
anteriormente mencionada. 
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Metodología

La pesquisa respondió al tipo básico de investigación, pues, 
según Ochoa et al. (2020), tiene por finalidad la recopilación 
de información para contrastarla con la ya existente, a fin de 
enriquecer el abordaje teórico. Es por lo que, se abordó la 
comprensión de un fenómeno en específico, aportando al 
conocimiento científico desde la comprensión de las variables 
en cuestión. Asimismo, se empleó un diseño correlacional, 
debido a que, según Ñaupas Paitán et al. (2018), es pertinente y 
posibilita identificar el vínculo entre dos o más variables, tal y 
como sucedió en esta indagación, en la cual se buscó identificar, 
medir y explicar la relación entre ambos constructos: la ARS y 
el CSF.

La población fue integrada por 262 educandos de nivel 
secundario de una institución educativa (IE) del distrito de 
Chiclayo (Perú). Así, la muestra es aquel subgrupo distintivo que 
es tomado de la población (Ñaupas Paitán et al., 2018). De esta 
manera, se consideró como muestra a 112 educandos del VII 
ciclo de educación secundaria de una IE del distrito de Chiclayo. 
Cabe mencionar que, dicha selección se determinó mediante 
un muestreo probabilístico, el cual, según Hernández-Sampieri 
y Mendoza Torres (2018), se trata de una técnica que a través 
de la utilización de una fórmula permite conocer la cantidad 
exacta de los participantes.

La técnica, de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza 
Torres (2018), orienta al investigador acerca de la ruta más 
pertinente para la recolección de la información; por lo 
cual se empleó en este caso la encuesta, como técnica, y el 
cuestionario, como herramienta, el cual se confeccionó a través 
de una serie de preguntas que en su mayoría respondieron a 
escalas dicotómicas o Likert. Es importante mencionar que, se 
emplearon dos cuestionarios, uno para cada variable: CSF y ARS. 

En el caso de la variable ARS, se hizo uso el cuestionario 
denominado ARS, estructurado por Escurra y Salas en el 2014 y 
que estaba compuesto por tres indicadores: i) obsesión por las 
RS (González Alcántara et al., 2021), compuesto por 10 ítems; 
ii) falta de control, compuesto por 6 ítems; y iii) uso excesivo 
por las RS, compuesto por 8 ítems. Mientras que, para medir la 
variable CSF se empleó la Escala de Clima Social Familiar - FES 
(Moya Lozano y Cunza Aranzábal, 2019). Igualmente, cabe 
resaltar que esta escala fue de tipo dicotómica y constó de 
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tres dimensiones: i) relaciones; ii) desarrollo; y iii) estabilidad. 
Además, estuvo conformada por 90 ítems, los cuales se 
distribuyeron de 30 en 30 entre las dimensiones mencionadas.

Resultados

Tabla 1. Nivel de la variable CSF.

Nivel (N) Frecuencia (F) Porcentaje (%)

Bajo (B) 45 40,2

Medio (M) 46 41,1

Alto (A) 21 18,8

Total (T) 112 100,0

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE).

Figura 1. Nivel de la variable CSF.

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE).

Alto

Medio

Bajo

18,8

41,1

40,2

20,00,8 10,0 40,0 50,030,0

En la variable CSF (tabla 1 y figura 1), se observó que una 
parte de los estudiantes (41,1 %) se encontró en el nivel Medio 
del constructo ya mencionado; mientras que el 40,2 % se 
posicionó en el nivel Bajo y el 18,8 % en el nivel Alto de CSF.
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Tabla 2. Nivel de la dimensión Relación Familiar.

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE).

Figura 2. Nivel de la dimensión Relación Familiar.

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE)..

Medio

60,7

Bajo

39,7

Nivel Frecuencia Porcentaje (%)

Bajo 44 39,3

Medio 68 60,7

Total 112 100.0

Como se evidencia en la tabla 2 y en la figura 2, gran parte 
de los discentes del VII ciclo del nivel secundario (60,7%) se 
encontraron sobre el nivel medio en cuanto a la dimensión 
relación familiar; mientras que el 29,3 % tuvieron un nivel 
bajo. Esto evidenció que la capacidad de comunicación dentro 
de la familia de los educandos y el grado de cohesión entre 
los miembros familiares no se desarrollaba de una manera 
adecuada.
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Tabla 3. Nivel de la variable ARS.

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE).

Figura 3. Nivel de la variable ARS.

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE).
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10,7

18,8

50,0 60,0 70,0 80,0

Nivel Frecuencia Porcentaje (%)

Bajo 21 18,8

Medio 12 10,7

Alto 79 70,5

Total 112 100,0

Respecto a la variable ARS (tabla 3 y figura 3), se evidenció 
que el 70,5 % de los estudiantes alcanzaron un nivel Alto. Esto 
quiere decir que, los alumnos en estudio dependían en gran 
medida de las aplicaciones de internet; mientras que el 18,8 
% de los educandos se posicionaron en el nivel Bajo y el 10,7 
% en el nivel Medio.
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En relación con la tabla 4, se empleó la prueba de Kolmogórov- 
Smirnov, pues el tamaño muestral ascendió a 50 sujetos de 
estudio. Es así que en ella se pudo observar que las signifi-
cancias fueron menores a 0.05, lo que indicó que los datos 
siguieron una distribución no normal y, por lo tanto, debe em-
plearse como pruebas de correlación la prueba estadística de 
Spearman.

Tabla 5. Correlación entre CSF y ARS.

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se pudo constatar que en la tabla 5, existió una relación inversa 
y significativa entre ambos constructos, debido a que el p-valor 
fue menor a 0,05 y el rango de correlación fue Rho=-0,492**, 
lo cual indicó que la correlación es de grado moderada. Estos 
resultados determinaron que una mayor incidencia en la 
ARS genera que el clima familiar alcance un menor nivel o 
viceversa. Con ello, se acepta la hipótesis planteada.

Tabla 4. Prueba de Normalidad.

Fuente: elaboración propia mediante el software estadístico SPSS (EPMSE).

Kolmogórov-Smirnov Estadístico gl Sig.

CSF 0,180 112 0,000

Relación Familiar 0,286 112 0,000

Desarrollo Familiar 0,202 112 0,000

Estabilidad Familiar 0,167 112 0,000

ARS 0,305 112 0,000

Rho de Spearman  CSF ARS

Coeficiente 
de correlación

 1,000 -,492**

Sig. (bilateral) 0,000

N  112 112
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Discusión

En relación con el objetivo propuesto, se constata que existe 
relación inversa y significativa entre ambos constructos, debido 
a que el p-valor fue menor a 0,05 y el rango de correlación 
fue Rho=-0,492**, lo cual indica que es de grado moderado. 
Estos resultados determinan que una mayor incidencia en la 
ARS genera que el clima familiar alcance un nivel inferior, 
ello se puede constatar al comprobar que el 70,5 % de los 
discentes alcanzaron un nivel Alto de ARS, evidenciando su 
alta dependencia de las redes sociales, lo que hace que su 
interacción familiar sea mínima (40,2 %). 

Por lo que, estos resultados guardan semejanza con el estudio 
de Llerena Bueno (2020) quien revela que la ARS afecta 
directamente el clima familiar en discentes de una institución 
de Trujillo (Perú). Por otra parte, Puente Rosales (2022) 
también confirma la incidencia de la ARS en el clima familiar 
en discentes de una entidad educativa de Chanchamayo, 
igualmente en el Perú. A su vez, Plasencia Castillo (2021) 
sostiene que esta incidencia no es ajena en la comunidad 
estudiantil de Toledo (provincia de Cajamarca, Perú).

A nivel teórico, esta problemática acentuada se puede explicar 
desde la perspectiva de Bauman, quien afirma que el proceso 
de globalización y consumismo generan desigualdades sociales 
y afectan las relaciones sociales, pues la sociedad vive a la ex-
pectativa de lo que ofrece el mercado y las tendencias, asignan-
do una menora importancia a su entorno (Avellaneda Callirgos 
et al., 2023). Es decir, para los autores, la desvinculación social 
se da por el poder de atracción de las tecnologías que domina 
el actuar, pensar y sentir del individuo (Moreno, 2023), el cual 
nunca logra satisfacer sus necesidades, pues el mercado —me-
diado por las redes— genera en él un disconformismo insacia-
ble, que, a su vez, provoca compulsiones y obsesiones por estar 
en una constante alineación con la moda o las tendencias. 

De esta manera, Malca-Romero y Rivera-Jiménez (2019) y Gal-
vez-Nieto et al. (2020) explican que el clima familiar se cons-
truye con base en los grados de afecto e interacción entre cada 
uno de los integrantes, los cuales están mediados por reglas, 
puesto que, todo ello repercute en su desarrollo y formación so-
bre todo de los hijos o hijas. No obstante, se puede deducir que, 
ante una constante variación o alteración social, la percepción 
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que se tiene del clima familiar como tal, también ha variado, 
pues los grados de interacción, el cumplimiento de normas y 
las formas de crianza se han diversificado, lo cual hace que la 
perspectiva que tienen los individuos sobre su entorno sociofa-
miliar sea diferente. 

En esa línea, Valencia Ortiz et al. (2021) sostienen que las 
adicciones a las RS también responden a vacíos emocionales 
que surgen en el mismo seno familiar; es decir, el individuo 
al no lograr colmar sus expectativas afectivas, económicas, 
sociales o personales tiende a refugiarse en actividades que 
logren captar toda su atención o le brinden la sensación de 
aislamiento u olvido. En este sentido, se expresa la necesidad 
de continuar realizando investigaciones que indaguen en esta 
problemática, puesto que se ha evidenciado que cada vez más 
es más común observar el aumento acelerado de la interacción 
del sector juvenil con el mundo tecnológico. Por lo que 
esto replantea los modos de actuación y, por ende, desde el 
contexto familiar y educativo se deben desarrollar operaciones 
o estrategias educativas que se enfoquen en el bienestar de los 
jóvenes y, a su vez, velar porque lleven a cabo un desarrollo 
cognitivo y emocional integral, a la par que saludable. 

Conclusiones

El estudio evidencia una relación significativa e inversa de gra-
do moderado entre el CSF y la ARS, todo ello debido a que 
el p-valor fue menor a 0,05 y el rango de correlación fue  
Rho=-0,492**, es decir, el elevado nivel de adicción a las redes 
sociales genera que el clima social familiar sea menor, lo cual 
permite aceptar la hipótesis propuesta. De esta manera, el CSF 
de los estudiantes de una IE de Chiclayo se caracteriza por al-
canzar un nivel medio (41,1 %) con tendencia a bajo (40,2 %), 
puesto que las relaciones familiares se tornan difusas, con una 
incipiente interacción entre sus miembros. Asimismo, en cuanto 
al desarrollo, el interés por los asuntos de los otros y su creci-
miento no genera una real participación o disposición y hace 
que la estabilidad emocional también sea débil. Por lo tanto, se 
muestra una relación significativa e inversa de grado moderade 
entre la estabilidad familiar y la ARS, debido a que el p-valor 
fue menor a 0,05 y el rango de correlación fue Rho=-0,263**, o 
sea, a mayor ARS puede generar que la estabilidad familiar sea 
difusa, lo cual permite aceptar la hipótesis propuesta.
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