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Resumen 

 

En la investigación se determina la relación entre la adicción a las redes 

sociales y la inteligencia emocional entre los alumnos de secundaria de una 

institución educativa privada en Chiclayo. Para esto, se empleó una metodología 

cuantitativa con un diseño correlacional, transversal asumiendo como población a 

120 alumnos de secundaria de un colegio privado de Chiclayo, que por su reducido 

número utiliza a toda la población. después se empleó los cuestionarios de Adicción 

a las redes sociales (ARS) y BarOn Inventory(I-CE) para recopilar datos, que 

primero fueron validados para su uso por los autores de este estudio. En sus 

resultados encontraron que las dimensiones de la inteligencia emocional se 

relacionaron con la obsesión por las redes sociales, con un p-valor <0.005 y un rho 

de Spearman mayor a -0.481, indicando su relación moderada e inversa, lo mismo 

se relaciona a las dimensiones de la inteligencia emocional con la obsesión por las 

redes sociales y la relación con el uso excesivo de las redes sociales, las cuales 

resultaron significativas e inversas, y concluyó que existe una relación significativa 

e inversa entre la inteligencia emocional y la adicción a las redes sociales en los 

estudiantes de secundaria de un colegio privado de Chiclayo realiza mediciones en 

2022: A menor inteligencia emocional, mayor adicción a las redes o viceversa. 

Palabras clave: Inteligencia, adicción, redes sociales, emociones 
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Abtract 

 

 
The research determines the relationship between addiction to social 

networks and emotional intelligence among high school students of a private 

educational institution in Chiclayo. For this, a quantitative methodology with a 

correlational, cross-sectional design was used, assuming as a population 120 high 

school students from a private school in Chiclayo, which, due to its small number, 

uses the entire population. then the Addiction to Social Networks (ARS) and BarOn 

Inventory (I-CE) questionnaires were used to collect data, which were first validated 

for use by the authors of this study. In their results, they found that the dimensions 

of emotional intelligence were related to the obsession with social networks, with a 

p-value <0.005 and a Spearman's rho greater than -0.481, indicating their moderate 

and inverse relationship, the same is related to the dimensions of emotional 

intelligence with the obsession with social networks and the relationship with the 

excessive use of social networks, which were significant and inverse, and concluded 

that there is a significant and inverse relationship between emotional intelligence and 

addiction to social networks. social networks in high school students of a private 

school in Chiclayo takes measurements in 2022: The lower the emotional 

intelligence, the greater the addiction to networks or vice versa. 

 
Keywords: Intelligence, addiction, social networks, emotions 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

La web hace referencia a todos los conjuntos de herramientas que dan lugar 

al usuario como un agente activo estimulando a la enseñanza, y las redes sociales 

son una de sus ramificaciones más conocidas. Siendo un grupo de aplicaciones que 

facultan la formación de todo tipo de contenido e intercambio delos mismos, el 

desarrollo de estas redes ha cambiado el panorama social, dando facilidad a una 

comunicación rápida, el compartimiento de información, una forma de entretenerse 

y hacer más evidente la opinión de los usuarios, permitiendo que la globalización 

gane velocidad dado que cualquier suceso ocurrido en un lugar, a través de las 

redes sociales da vuelta este hecho en un mismo instante, acercándonos a lo más 

lejano y alejándonos de lo más cercano (Aceves, 2020). 

La tendencia social suma usuarios cada día, siendo los de mayor uso el 

Facebook (87%), y YouTube (68%), teniendo concentración mucho más de jóvenes 

de entre 16 y 30 años, asimismo el Instagram ganando muchos seguidores (del 

Campo, 2020). En la región de Murcia, España, se ha tenido la cooperación de un 

grupo de escolares para un estudio el cual se observó que el 90.8% de escolares 

se conectan al internet todos los días, los cuales el 96.9% reconoce que les hace 

sentir alegría y el 81.6% diversión, uno de cada tres adolescentes hace mal empleo 

de las redes sociales, impactando así en el bienestar, la salud mental, la convivencia 

y también la satisfacción con la vida (Roda, 2021). 

La clínica Universitaria de Hamburgo y la DAK (caja de Alemania de seguro 

médico), hizo una investigación médica en la que hicieron presencia 1001 niños y 

jóvenes de 12 a 17 años. Esta investigación se expandió por todo el país, durante 

la presentación de una investigación el presidente de dicha caja Andreas Storm. 

Estos resultados arrojan el 2.6% de adolescentes que son los que presentan 

adicción a las redes sociales. Según la investigación, las consecuencias son la falta 

de sueño, los conflictos con sus progenitores y la negación de la realidad. Los 

escolares, que en poco tiempo van a culminar el bachillerato, pasan menos tiempo 

en las redes que los adolescentes con un rendimiento académico bajo, como el de 

la enseñanza media, que son los que están 207 minutos en promedio en las redes 

sociales (Stickelmann, 2018). 
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Durante la pandemia, en los periodos largos que se vio obligada la población 

quedarse en casa, el uso a las redes sociales alcanzó su máximo absoluto, lo cual 

a través de una encuesta a adultos estadounidenses se descubrió que el 46% y el 

51% hacían uso de las redes, así también se determinó que los escolares 

universitarios son considerados como usuarios excesivos desarrollando una 

adicción, lo cual perjudica otras áreas importantes de su vida. 

Los estímulos sociales como los “me gusta” suelen ser gratificantes, los 

cuales activan la dopamina liberada por el cerebro, por ello que muchos estudiantes 

pueden sentirse familiarizados por el comportamiento de la búsqueda de la 

dopamina, los cuales en su frecuencia lo encuentran en estos aplicativos sociales 

con los que se entretienen y son llevados a revisar de manera constante sus 

dispositivos buscando las respuestas que son los “me gusta” a sus publicaciones 

(Sheridan, 2021). 

Ha tenido un impacto negativo las redes sociales en sus usuarios, sobre todo 

en la comparación que se hacen entre ellos al querer sentirse semejantes o mejores 

que otros, y aunque causan efectos psicológicos, esto varía de una persona a otra, 

el uso excesivo de estas redes tiene consecuencias éticas globales que se asocian 

a la pérdida de control individual ya que las organizaciones de estas redes explotan 

a propósito el comportamiento adictivo de sus aplicativos, asimismo mientras ellos 

utilizan libremente estas aplicaciones, las organizaciones reciben su información 

personal (Sheridan, 2021). 

Por los innumerables avances tecnológicos, en especial en las plataformas 

sociales, se ha observado que los escolares invierten mayor tiempo, por ejemplo 

según la ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos) en una de sus 

investigaciones encontraron que alrededor de 1000 horas los estudiantes 

pertenecientes al nivel secundaria invierten en estar conectados, y 700 horas por 

parte de estudiantes de primaria, siendo cifras que sobrepasan a las horas que 

dedican a estudios, además, rescata que está trayendo grandes consecuencias en 

los estudiantes, como vicios a redes sociales e internet o trastornos psicológicos 

(Lamberto, 2022). 
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Es más, el uso con exceso de las redes puede acarrear problemas sociales, 

como tener una comunicación asertiva con la familia, amigos o conocidos, 

llevándonos a una vida secundaria de no interacción afectiva, puede traer esto 

consigo cambios de humor, aislamiento e insomnio (Report, 2022). 

En este tiempo, casi todas las personas presentan un perfil en algun a red 

social, como puede ser, Facebook, WhatsApp o Instagram, y más con la 

globalización e innovación el mundo se visto más involucrado en tener un perfil, 

considerando un aumento exponencial en Latinoamérica, por ejemplo, en el Perú, 

según una investigación ejecutada por la firma ComScore, estos medios sociales 

tiene un alcance de 93.2%, siendo el principal país con el uso frecuente de las redes 

sociales, le sigue también Brasil, con un 89.1%, Argentina con83.2% y México con 

87.8% 

Así también, Colombia se encuentra ubicado en el quinto país con el mayor 

alcance social con 83.3%, la utilización del chat en un 86%, los mensajes en un 79% 

y la compartición de imágenes y videos en un 78%. Con un estudio realizado por la 

Interactive Advertising Bureau Colombia (IAB) se llegó a la conclusión que el país 

navega en las redes en un promedio de 6.7 horas, sin embargo, esto puede 

aumentar a un 7.4 horas, así también los individuos que dedican tiempo a esta 

actividad oscilan entre los 14 y 20 años (Gestión, 2019). 

Al conocer algunos de los indicadores se observa que los estudiantes están 

expuestos a desarrollar alguna adicción, pero también es el problema de adaptación 

al desarrollo social y emocional causado por esta adicción, que se asocia con la falta 

de sus aptitudes y capacidades que forman parte de la inteligencia emocional, por 

ello que si no se maneja como es debido esta afectará al manejo de conductas 

cuando estos se encuentren en diversos contextos, asimismo dañará las relaciones 

interpersonales, el poder expresarse bien, el solucionar problemas o conflictos 

(Morales, 2021). 

La tensión emocional alargada dificulta las habilidades intelectuales del 

estudiante y su facultad para aprender; el buen desempeño del estudiante en el 

colegio va relacionado con los conocimientos empíricos que vara recibiendo. en 

definitiva, se ha detectado siete aspectos importantes que se ajustan y pueden 
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explicar la inteligencia emocional, que tiene que ver con la confianza en sí mismo y 

en los que los rodea, la curiosidad, el deseo de ocasionar un impacto, la conexión 

con los demás, el autocontrol, la habilidad de ayudar a los demás y la capacidad de 

comunicar (Goleman, 2022). 

Las situaciones riesgo ante la dependencia de las redes se comprende 

partiendo de la teoría de la inteligencia emocional, ya que cuando la persona tiene 

un buen nivel de inteligencia emocional, tiene ciertas cualidades que son las 

habilidades personales, sociales y emocionales que le facultan el acoplamiento y 

enfrentamiento con éxito a la demanda del ambiente, proporcionándoles la 

satisfacción general y la salud emocional (Araujo & Rivera, 2020). 

Asimismo, un individuo que está permanentemente al pendiente de estas 

redes, deja de lado otras actividades importantes en su vida, así como tener bajo 

nivel de capacidad que hacen participe de la inteligencia emocional, en ello está la 

facultad de regular los estados de ánimo con efectos n o deseables (Araujo & 

Rivera, 2020). 

Por lo expuesto, en la situación de los educandos de la institución privada de 

Chiclayo, estos no son indiferentes a los problemas mencionados anteriormente, ya 

que estos usan inadecuadamente las redes sociales, lo cual se cree que esto podría 

estar afectando su inteligencia emocional y no tenga su desarrollo positivo, 

presentando efectos como el interactuar con otras personas por el temor a ser 

rechazado o la dificultad que tienen para expresarse, dando parte a la comunicación 

virtual, sintiéndose cómodos y seguros para interactuar, liberándose de los temores 

o el qué dirán o incluso las críticas, libre de presiones por su entorno. 

1.2. Antecedentes de estudio 

 
A nivel internacional, Bastidas (2020) en su investigación tuvo la finalidad 

relacionar ambas variables en una institución, en el estudio el enfoque fue 

cuantitativo, correlacional-no experimental, en una población 
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de escolares. En los resultados el nivel de adicción al internet tuvo un rango normal 

con 63.7%, asimismo la inteligencia emocional un nivel promedio con 68.5%, por 

otro lado, respecto a sus dimensiones, tuvieron una capacidad emocional adecuada 

con 62.3%, 65.8%, 50.7%, 44.5%, 66.4%, 71.9% respectivamente, en conclusión, 

menciona que entre las variables según el cálculo de coeficiente de contingencia 

existe correlación, que según la escala de Likert es baja. 

 

Por su parte, Fernández (2020) en su estudio tuvo como propósito el análisis 

del uso desmedido de las plataformas sociales, para ello realizó una investigación 

acerca de diversos autores, en lo cual menciona que el uso de las plataformas 

sociales provoca cambios socioculturales, no sien do conscientes que afecta en su 

bienestar, asimismo, el uso del Facebook es más frecuente que otras redes y que 

ingresan son los de 12-14 años. Se afirma que el espacio virtual en el cual se 

fomentan comentarios y también las noticias, ocasiona efectos en el espacio físico 

de ellos. Ante ello concluye que el uso desmesurado de las plataformas en internet 

hace efecto con las emociones de los adolescentes. 

 

Asimismo, Orellana (2019) en su investigación, la finalidad fue exponer de 

qué manera la adicción a las plataformas del ciber espacio y las redes sociales 

influye en la inteligencia emocional, por lo cual empleó una metodología de tipo 

cualitativa de diseño documental. Donde llego a la conclusión de que hay correlación 

entre sus variantes que están en estudio, según las evidencias obtenidas la relación 

es inversa altamente significativa, lo cual da a conocer que la adicción afecta de 

manera negativa en las habilidades sociales de las personas, asimismo, pudo inferir 

que la adicción tiene correlación con el autocontrol emocional, pero con un grado de 

mejor al anterior, manifestado en ciclos duraderos en los que padecen de ansiedad 

y depresión, asimismo existe deficiencia en la autoconciencia emocional por ello los 

individuos en estudio no son capaces de percibir lo que están desencadenando por 

sus emociones. 
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En un nivel cosmopolita, Morales (2021) en su investigación, tuvo a bien la 

determinación de la relación entre las variables semejantes a la presente 

investigación, en su método, el estudio es de diseño descriptivo correlacional, 

trabajándose con 370 escolares de secundaria de cuarto y quinto, En el cual verificó 

que existe relación inversa y de acuerdo al grado muy baja significativa entre la 

adicción de los escolares en las plataformas sociales y la variable inteligencia 

emocional (rho=-0.267) (p<0.005), asimismo respecto a la adicción de las rede 

sociales el promedio fue de 57%, de la inteligencia emocional 67%, la adicción a las 

redes con cada dimensión de la inteligencia emocional que son la interpersonal, 

ánimo general, adaptabilidad manejo de estrés, intrapersonal, e impresión positiva 

tuvo un puntaje de rho= -0.053, 0.093, 0.177, 0.337, -0.241, - 

0.141 y -0.302 respectivamente. 

 
Asimismo, Rivera (2020) en su investigación tuvo como fin la identificación 

de la relación entre el riesgo de adicción a las redes sociales y la inteligencia 

emocional de los alumnos, el estudio de nivel básico- correlacional, con un grupo de 

213 alumnos con una muestra 150. Respecto a la inteligencia emocional tuvieron un 

nivel adecuado, la adicción a las redes sociales un nivel medio, asimismo respecto 

a sus dimensiones, la atención emocional y la obsesión por las redes tuvo una 

correlación baja (p=0.187), la atención emocional y las faltas de controles 

personales tuvo una correlación positiva (p=0.010) y la atención emocional y uso 

excesivo también se correlacionan (p=0.006); ante ello concluye que no existe 

relación entre sus variables en estudio, salvo en dos de sus dimensiones. 

 

Finalmente, Córdova y Retamoso (2018) en su investigación tuvo como 

finalidad la identificación de los niveles de la inteligencia emocional y también sobre 

la sintomatología de las personas cuando presentan adicción, asimismo utilizó el 

cuestionario para ambos casos en el cual determinó que el grado de sabiduría 

emocional es medio y el nivel de sintomatología de adicción a las plataformas 

sociales es leve, por lo cual concluye que hay una relación entre las dos variantes 

en los estudiantes de enfermería de la universidad en mención. 
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En el contexto local, Contreras y Curo (2017) en su estudio presento como 

fin conocer la relación entre ambas variables, respecto a la metodología fuede tipo 

cuantitativa y de diseño transversal-correlacional, realizó un test a una muestra de 

288 estudiantes. Encontrándose que existe una relación de manera inversa 

considerando la dependencia en plataformas sociales y cada una de las 

dimensiones de adaptabilidad y control de impulsos con p valor menor a 0.05, 

asimismo la inteligencia emocional tuvo un nivel bajo comparado con el nivel total 

es decir, con dimensiones de la variable estado de ánimo, entre ellos la 

adaptabilidad e interpersonal, además la faltas de controles que tienen los individuos 

en la utilización de las plataformas sociales presentan una relaciona inversamente 

con las dimensiones y la variable inteligencia emocional. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
Los seres humanos se relacionan en grupos, que estos son familias, amigos, 

por motivos laborales o pasatiempo, de esa manera se crean uniones que dan 

fuerza a estos grupos, lo cual es algo similar con el internet, utilizándose la misma 

estructura social que se genera en las relaciones interpersonales. Los individuos 

están en contacto e interactúan a través de aplicativos de la red (Vidal, 2013). 

Las redes sociales se han afirmado como un instrumento de diálogo en lo 

que respecta la sociedad, mediante la cual los individuos y las organizaciones han 

tenido la oportunidad de informar, estar de acuerdo y divulgar información 

(mensajes escritos, audio o video) públicamente o con grupos específicos, asimismo 

realizar consultas o recopilar información (Hütt, 2012). 

También es definida como una herramienta digital que permiten que el 

usuario que estos pueden ser personas o empresas, puedan crear y compartir 

contenido de manera rápida con el público. A través de ello se comparten ideas, 

información, pensamientos, recomendaciones, hacer cualquier tipo de publicidad e 

incluso adquirir un producto (Empresa Actual, 2022). 

Respecto a los riesgos y ventajas, las redes sociales contienen protocolos de 

seguridad y privacidad, así como también mecanismos para defender las probables 

agresiones en la web, lo cual es muy necesario estar informado de 
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aquello para evitar posibles daños, asimismo se debe tener mucho cuidado con la 

información que se comparte en el perfil, estando consientes que se va a compartir 

con otros contactos. Asimismo, se debe poner mucha atención ante las acciones 

que se realicen en estas redes lo cual su efecto es multiplicar la información en 

tiempo real viralizándolo entre todos los contactos o peor aún de manera pública a 

terceros. 

No se puede negar el potencial que tiene este en los proyectos educativos, 

lo cual favorece al acoso y otras acciones que dañan a los individuos. Los que más 

se desfavorecen son los jóvenes, por el hecho de no tener la idea clara de lo que es 

privacidad y seguridad, no prestan atención a hechos tan simples como compartir una 

foto o claves de estas redes; es por ello que es necesario que se dedique tiempo a la 

educación virtual para que se den buen uso a las redes se pueda trabajar de forma 

didáctica para que los estudiantes comprendan la mejor forma de hacer uso de estos 

medios en su tiempo de relajo (Vidal, 2013). 

Que una organización tenga cuentas en las redes sociales, significa que 

millones de personas tendrán acceso a sus productos y sus servicios de forma 

rápida y sencilla. De esta manera las plataformas sociales son un canal de 

comunicación indispensable en la actualidad, además destacan la posibilidad de 

contactar directamente con los usuarios lo cual es beneficioso no solo para la 

empresa sino también para el cliente (Empresa Actual, 2022). 

Las teorías que mayormente sobresalen: 

 
Teoría del control social: las personas que son adictas no socializan, lo cual 

hace que estos desarrollen ese problema; el no tener vínculo con la sociedad hace 

que se abstengan a compartir actitudes, valores, creencias en incluso mantener 

relaciones difíciles, además, el individuo desarrolla este problema porque la 

sociedad no se compromete a impedirlo. Los heroinómanos, son un tipo de adictos 

que tiene poca habilidad social, por el hecho que son poco sociales; en lo que 

respecta a su contenido en las redes sociales, son diferentes a los normal, las 

relaciones no son recíprocas, son menos duraderas. 
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Según esta teoría este tipo de personas no han estado vinculadas a sus 

redes, dado que la intervención en la red social tiene que estar orientada a 

desarrollar habilidades sociales, no solo para mantener relaciones sino para 

aumentarlas, lo cual significa el aumento de amistad virtual, agregando a personas 

a su mundo virtual, estas personas pueden lograr que el adicto lleve una vida social 

más clara a través de la interacción entre ambos. La teoría no menciona la existencia 

de una subcultura con valores sociales desviados, tampoco reconoce que la unión de 

estas culturas son la base de desviación (Navarro, 1994). 

Teoría de la desviación cultural: los adictos tienen relaciones sociales y ello 

se da de manera normal, ocurre la deviación cuando las reglas de algunos grupos 

varían respecto al grupo dominante, estas conductas desviadas, surgen por 

imitación desde la etapa de la niñez y cuando se recompensa esta imitación vuelve 

a repetirse; estas conductas imitadas afectan al funcionamiento cognitivo, 

aprendiendo a valorar el niño ciertas conductas más que otras. Los niños mediante 

el aprendizaje socializan vinculándose a sus conductas y valores, tal vinculo en la 

subcultura es adecuado, pero no para la sociedad (Navarro, 1994). 

Una socialización exitosa en una cultura desviada lleva al abuso de drogas 

y la delincuencia, como se menciona antes a la teoría del control social la cual refiere 

que la inadecuada socialización conlleva a la adicción, por el contrario, esta teoría 

menciona que, si es una condición necesaria, pero no es la suficiente. Las redes 

sociales de los adictos, son iguales que la de las personas comunes, la interacción 

es la misma, no obstante, el contenido de la interacción es diferente, así también el 

grado de desviación de los que lo conforman. Las redes de estos adictos, están 

conformados por otros adictos, que no trabajan ni estudian, por ello que la mejor 

rehabilitación para ellos es la desconexión con esas personas, con el fin de 

resocializarse con otras personas que compartan valores tradicionales (Navarro, 

1994). 

Cuando se pierde el control sobre alguna actividad esta se convierte en 

adicción para la persona, mostrando un descontrol sobre actividades. Se considera 

adecuado hablar de adicciones a las redes o plataformas sociales cuando estos 

presentan ciertos tipos de conductas, como por ejemplo que algunos individuos 

hagan uso de ello de manera excesiva presentando signos como el 
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desatento de otras actividades importantes, los cambios de humos cuando no se 

conectan o se muestran ansiosos (Araujo, 2016). 

Este término de adicción ha ido en evolución con el pasar del tiempo, lo cual 

ya no se considera adicción al consumo de sustancias sino que también incluye 

hábitos que son impulsados por emociones que tienen un resultados negativos en 

la vida de las personas, estas redes sociales son un espacio para interactuar y 

conocer personas, no obstante, se ha perdido el control y quienes hacen uso 

abusivo de esta no lo consideran como problema, sino como algo normal porque 

gran parte de las sociedad esta incorporado en ella (Bay, 2019). 

Así también el uso descontrolado de estos aplicativos, se relaciona con la 

frecuencia de su uso, que puede estar motivado por temas de trabajo o también el 

uso temporal, lo que se relaciona con el reforzamiento positivo y los atractivos que 

el estudiante acapara (Alarcón & Salas, 2022). 

En cuanto a los modelos teóricos acerca de las redes sociales se mencionan en los 

siguientes párrafos: 

Modelo teórico de Gutiérrez: Según el autor su uso tiene ciertas fases, la 

primera de ellas es la etapa de encanto, en el que el individuo lo revela y hace un 

uso excesivo del internet, la segunda etapa es el desencanto en el que hay 

inestabilidad en el uso de las redes y finalmente es la etapa de la estabilidad, en la 

cual el uso se posiciona de manera natural en los quehaceres del usuario (Gutiérrez, 

2009). 

Modelo teórico Boyd y Ellison: entre las adicciones tecnológicas, las redes 

sociales son las más frecuentes, influyendo en las personas a que dependan 

totalmente de ellas, manifestando un consumo desenfrenado, teniendo en poco los 

deberes y en mucho las redes sociales. Estas generalmente son llamadas también 

como páginas web, grupos que ayudan a las personas a crear un perfil con su 

información personal, en la que interactúan a través de mensajes con sus contactos 

que estos pueden ser amigos, conocidos e incluso desconocidos, compartiendo 

también información relevante (Boyd & Ellison, 2007). 
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Modelo teórico Biopsicosocial de Griffiths: esta adicción integra al sistema 

biopsicosocial, lo cual muestran igualdad. Asimismo, muestra cualidades que 

sobresalen en la adicción química y se adaptan a las adicciones conductuales como 

por ejemplo la saliencia, que son acciones que se incluyen en la persona como 

principales, dejando de lado las emociones y apoderándose de los pensamientos; 

así también los cambios de humor, la tolerancia, el conflicto, la recaída, lo que se 

conoce como el regreso a realizar alguna actividad que costó mucho dejarla 

(Griffiths, 2005). 

Modelo teórico Echeburúa y Suler: la red social consiste en reconocer las 

necesidades básica que este caso son dos tipos, el primero son las personas 

exageradamente simpatizadas y comprometidas, que hacen uso de las redes para 

informarse, se aíslan, no teniendo interacción interpersonal, sus características son 

la falta de control y la introversión; el segundo son las personas que constantemente 

hacen uso de estas redes siendo motivados socialmente, lo que influye en ellas 

siendo personas extrovertidas y afectivas en su vida (Echeburùa & Corral, 1994). 

Los efectos que causan la adicción a las plataformas sociales, estos aspectos 

de la adicción llama la atención de diferentes autores, que después de haber 

realizado diversos estudios sobre la manifestación de uso excesivo de las redes 

mencionan que acarrea una serie de problemas los cuales se describen como la 

tendencia a las necesidades de ser notificados de algo de manera constante y 

rápida, repercutiendo en un alto grado de ansiedad, de depresión, pérdida de la 

identidad, leves enfermedades, descontrol con la vida, privación de sueño, 

desinterés para realizar otras cosas (Valencia, et al., 2020). 

Se muestran algunas características de la adicción a las plataformas sociales 

(Fernández, 2014). 

Según Escurra y Salas (2014) se ha considerado tres factores o también 

llamados dimensiones, lo cual se muestra a continuación una breve descripción de 

cada uno. 
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Obsesión a las redes sociales: es la responsabilidad psicológica que tiene 

con el manejo de las redes, el pensar de manera continua y soñar con ellas, la 

inquietud e incertidumbre que causa la falta de acceso a ello. 

Falta de control personal: Son consecuencias, descuidos y acciones 

deliberadas que afectan el cumplimiento de responsabilidades y de control, 

haciendo cosas que están fuera de lo normal. 

Uso excesivo de las redes sociales: indicando la exageración en su uso, la 

acción de no poder tener control cuando hace uso de ella y no tiene la facultad de 

reducir el tiempo de su uso. 

El Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS), fue elaborado partiendo 

del instrumento ya construido DSM-IV-TR en el 2008 el cual no acepta a las 

adicciones como trastornos, por el contrario, gran parte de los autores que estudian 

este tipo de adicción lo hacen con los indicadores de adicción a sustancias, por ello 

se llevó a cabo sustituyendo principalmente la palabra sustancias por redes 

sociales, en el cual aportaron diferentes autores especialistas en psicología para dar 

definiciones coherentes (Escurra & Salas, 2014). 

A partir de criterios identificados de construye este cuestionario ARS, el cual 

fue evaluado por expertos para cumplir con ciertas exigencias, asimismo, se 

menciona que este instrumento no fue denominado como tal “adicción a redes 

sociales” con la finalidad de no sesgar sus respuestas por el nombre que este 

llevaría (Escurra & Salas, 2014). 

Asimismo, con el fin también que cada uno pueda evaluar el ítem 

respondiendo si estos eran entendibles o de lo contrario pudieran comunicarlo, se 

realizó una prueba piloto a 48 alumnos. Gracias a esta evaluación, permitió que se 

omitieran algunos ítems, también la corrección de tres de ellos y luego se concluye 

la encuesta preliminar del estudio. Posteriormente se tuvo que aplicar el instrumento 

considerando una muestra más representativa con el propósito de construir una 

estructura para el análisis factorial psicométrico de cada considerando cada uno de 

los ítems, del modelo Samejima (Escurra & Salas, 2014). 
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En cuanto a la inteligencia emocional, uno de los primeros en investigar 

acerca de ello fue Galton en el año 1870, haciendo uso del desarrollo de correlación 

de métodos, así también presentó un análisis estadístico sobre su uso e implicación, 

como no recalcar que fue pionero empleando métodos y cuestionarios no 

tradicionales. 

Esta es considerada como la habilidad de comprensión, y el poder utilizar y 

administrar las emociones personales para que ayuden a reducir el estrés, a 

comunicarse mejor a interactuar con las demás personas, expresar los sentimientos 

y también resolver conflictos. Estas habilidades son adquiridas en el crecimiento de 

la persona, y sobresalen características valorativas, como lo es el autocontrol y la 

empatía (Gestión, 2022). 

Por lo tanto, un nivel adecuado de inteligencia emocional, proporciona 

relaciones equilibradas y sanas en el entorno familiar, en el trabajo y en la escuela, 

asimismo es una herramienta básica que sirve para la autocrítica positiva, donde el 

ser humano se aproxima a sus cualidades y si estas resultan no ser buenas, toma 

la decisión de mejorarlas (García, 2021). 

También se incluye el modelo de Bar-On, el autor afirma que esta es un 

conjunto de habilidades que determinan que tanto efectivo es que e las personas 

comprendan a los que los rodean, expresando las emociones y dando frente a los 

hechos adversos de la vida diaria. A través de una investigación realizada se 

formulan cinco dimensiones, la primera es la intrapersonal, que se refiere a tener 

conocimiento de las emociones propias, de las competencias, habilidades y 

autoexpresión, la segunda es la interpersonal, la cual hace referencia a las 

relaciones interpersonales. 

La tercera dimensión es el manejo de estrés, el cual se concentra en regular 

las emociones, las habilidades que son controlar los impulsos y el manejo del estrés; 

la cuarta dimensión es la adaptabilidad, el cual engloba las habilidades, en ella la 

flexibilidad; y el humor, que van de la mano con la motivación de la persona y sus 

habilidades son la felicidad y el optimismo. 

Por otro lado, se tiene el modelo de habilidad, que anteriormente se 

presentaban dos conceptos acerca de la emoción, el primero es la tradicional, que 

afirma a la emoción como una perturbación que surge a través de eventos 
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desastrosos o de pérdidas de control, la que se considera como enemiga del 

pensamiento y la segunda que es la contemporánea, que deduce que las emociones 

son la parte fundamental del desarrollo informativo del cerebro ya que ayudan a 

fortalecer el pensamiento del individuo. 

Según el modelo de BarOn consta de cinco dimensiones que se describen 

en las líneas siguientes (Ugarriza & Pajares, 2005). 

Intrapersonal: Involucra la evaluación de la comprensión hacia la persona en 

este caso ella misma, la facultad para ser objetivo y la aptitud para verse uno mismo 

de modo favorable. 

Interpersonal: Involucra habilidades en ella la compasión y la responsabilidad 

social, el mantener satisfechas las relaciones interpersonales, el comprender y 

prestar atención a lo que otros te comparten y ser buenos en entender y valorar el 

sentir de los que los rodea. 

Adaptabilidad: involucra la aptitud para desarrollar de manera pacífica los 

conflictos, adaptarse a lo que nos rodea y realistas cuando se vienen los cambios, 

eficaces para hacer frente a los conflictos diarios. 

Manejo de estrés: Involucra la flexibilidad a la tensión y dominio de los 

impulsos, generalmente ser pacíficos y trabajar bien bajo presión, de vez en cuando 

ser impulsivo y dar respuesta a eventos estresantes de manera tranquila. 

Estado de ánimo general: es un indicar que puede favorecer a la inteligencia 

emocional, ya que desde una apreciación positiva las acciones que se puedan tomar 

en eventos inesperados pueden ser beneficiosos para el individuo, particularmente 

se dice que es una visión de lo placentero. 

El cuestionario inteligencia emocional (BarOn ICE). Se le considera como un 

inventario que agrupa los conocimientos empíricos y teóricos, este instrumento es 
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confiable y válido, comprende 5 componentes principales: estado de ánimo general, 

manejo del estrés, adaptabilidad, interpersonal e intrapersonal (Ugarriza & Pajares, 

2005). 

Fue desarrollado por BarOn y corregido por Ugarriza a través de análisis 

factorial confirmatorio, ese instrumento integra aspectos generales como el 

coeficiente de la variable, considerando lo que enfrenta el ser humano en el día a 

día, además, evalúa la percepción con escalas de impresiones positivas, favorables 

a sí mismos y, por último, el índice de inconsistencias de cada uno de los ítems para 

las posibles respuestas semejantes (Ugarriza & Pajares, 2005). 

Asimismo, en la adaptación peruana que se realizó en Lima en el año 2002, 

se dio parte en primer lugar a la traducción de este del inglés al español; para ello, 

se agruparon 6 psicólogos los cuales seleccionaron los ítems que respondan a la 

realidad peruana, de cada versión que se ha investigado. Luego, para una mejor 

consistencia, se objetó en contratar a una traductora de EE. UU quien confirmó que, 

existe semejanza lingüística en los significados de cada ítem considerado, 

seguidamente se utilizó el instrumento en niños de entre edades de 7 a 10 años. De 

esta forma, pudieron verificar que el instrumento presenta ítems estandarizados, 

fiables y viables. (Ugarriza & Pajares, 2005). 

1.4. Formulación del problema 

 
¿Existe relación entre la adicción a las redes sociales e inteligencia emocional 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo, 

2022? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

La presente investigación se justifica teóricamente por las distintas 

definiciones y conceptos de la adicción a las redes sociales y la inteligencia 

emocional, lo que resulta habitual en los estudiantes hoy en día, dando a conocer 

acerca de los aspectos que presentan cada variable, por lo que se ha observado 

con mucha frecuencia en el entorno. 
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Asimismo, la justificación práctica de esta investigación es el respaldo que 

demuestra para el desarrollo de problemas que intervengan, debido a que se dará 

a conocer el grado de adicción de este problema y el nivel de inteligencia emocional, 

en los estudiantes, que si se conoce se puede prevenir a través de los diferentes 

resultados. 

Se justifica metodológicamente por la determinación de la influencia de la 

adicción a estas redes sociales en el ámbito de inteligencia emocional, los cuales 

serán debidamente evaluados con sus respectivos test, optándose por aplicar el 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) y el Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn. Es muy constante el uso excesivo del móvil y los aplicativos 

que lo contienen, mucho más en esta era digital, que todo se realiza a través del 

internet, no obstante, el mal de estos medios se ha convertido en una adicción 

repercutiendo mucho en los estudiantes sobre todo en los adolescentes, por esta 

razón se cree de mucha importancia la investigación para los centros universitarios, 

centros de salud, la cual servirá para próximas investigaciones de este mismo 

contexto en la línea de educación. 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación entre la adicción a las redes sociales e inteligencia emocional 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo, 

2022. 

Hipótesis específicas 

• Existe relación entre la dimensión adicción por las redes sociales las 

dimensiones de la inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa privada de Chiclayo. 

• Existe relación entre la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales y la inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada de Chiclayo. 

• Existe relación entre el uso excesivo de las redes sociales y la inteligencia 

emocional en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada 

de Chiclayo. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

 
Establecer la relación entre la adicción a las redes sociales e inteligencia 

emocional en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de 

Chiclayo. 

1.7.2. Objetivo específico 

• Determinar la relación entre la dimensión obsesión por las redes sociales y 

las dimensiones de la inteligencia emocional en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa privada de Chiclayo. 

• Determinar la relación entre la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales y las dimensiones de la inteligencia emocional en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo. 

• Determinar la relación entre el uso excesivo de las redes sociales y las 

dimensiones de la inteligencia emocional en estu diantes de secundaria de 

una institución educativa privada de Chiclayo. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 
2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
La ruta a emplearse en la investigación es cuantitativa ya que esta es 

apropiada para estimar las magnitudes y probar hipótesis, asimismo, corresponde 

a un diseño transeccional, porque los datos se recogieron en un solo tiempo y su 

propósito fue la descripción de estas variables para determinar su nivel y de alcance 

correlacional debido a que se establecieron relaciones entre las dos variables 

(Hernández & Mendoza, 2018). 

 

El diseño es no experimental, realizándose sin operar en las variables, es 

decir, se trató de un estudio en los que no se hizo variar de forma deliberada la 

variable adicción a las redes sociales para ver su efecto sobre la inteligencia 

emocional (Hernández & Mendoza, 2018). 
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2.2. Población y muestra 

Se define como población a la asociación de las verificaciones que 

surgen en una singularidad frecuente del grupo de individuos (Hernández, et al., 

2014). La población de este proyecto de investigación se conformó por 120 alumnos 

de secundaria de una institución privada de Chiclayo. 

Asimismo, una parte de la población es la muestra con la cual el investigador 

realiza los análisis de dicha investigación (Hernández, et al., 2014). Para la toma de 

la muestra se tomó en cuenta el total, los 120 estudiantes, teniendo en cuenta que 

se tiene acceso a toda la población, todos formarán parte del estudio. 

2.3. Variable, operacionalización 

 
Adicción a las redes sociales 

 
El constante uso de las redes sociales genera problemas en las personas y 

esto depende de cómo estas tecnologías son utilizadas, se han generado 

situaciones ventajosas, pero también problemáticas, por su mal uso, generando 

problemas de relaciones interpersonales (Escurra & Salas, 2014). 

Inteligencia emocional 

 
La capacidad de motivarse, de ser constantes empeñándose al margen de 

los fracasos, de dominar las acciones, de mantener los estados de ánimo, asimismo 

de impedir que las congojas repercutan en las habilidades racionales y también la 

aptitud que tiene las personas para fiarse y empatizar en los que los rodea 

(Goleman, 2008). 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores ítem Técnica e 
instrumento 

 El uso Puntuaciones Obsesión por las Compromiso   

 constante de las 
plataformas 

sociales 
genera 

problemas en 
las personas y 

obtenidas en el 
inventario de 

 

adicción a redes 
sociales (ARS), que 
se evalúa en forma 

redes sociales mental con las 
redes sociales  

 

Pensar y 
fantasearcon 

las redes 

  

  

2,3,5,6,7,13, 

 

 esto depende 
de cómo estas 

general y por 
dimensiones. 

    sociales  
La ansiedad y 

la preocupación 

15,19,22,23  
  Técnica: 

 tecnologías son 
utilizadas, se 

   Encuesta 
Adicción   por la falta de   

a las han generado   acceso a las   

redes situaciones   redes  
sociales ventajosas, pero 

también 
problemáticas, 
por su mal uso, 

generando 
problemas de 

relaciones 

Falta de control 
personal en el uso 

de las redes 
sociales 

Preocupación 
por la falta de 

control o 
interrupción en 

  su uso  
Descuido de las 

tareas y los 

4,11,12, 
14,20,34 

 
 
 
 

Instrumento: 
Cuestionario 

 
 

interpersonales   estudios  
(Escurra & 

Salas, 2014) 
Uso excesivo de las 

redes sociales 
Exceso en el 
tiempo de su 

  uso  

No controlarse 

1,8,9,10 
16,17,18,21 

 
 

  cuando lo usa  
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Inteligenci 

a 

 
 

 
La capacidad de 

motivarse, de 

 
 

 
Puntuaciones 

obtenidas en el 

No ser capaz 
de disminuir el 

uso 
Intrapersonal Comprensión 

  de sí mismo  

 
 

 
4,24,38 

 
 

emocional ser constantes 
empeñándose 

inventario de BarOn 
(I-CE). 

Asertividad 16,30,50 
 

Autoconcepto 26,35,52,58 
 

 

al margen de 
los fracasos, de 

que se evalúa en 
forma general y por 

Autorrealizació 
  n  

1,15,42,49,56 

 
 

dominar las 

acciones, de 

dimensiones.  Independencia 9,13,23,41,54 

Interpersonal  Empatía 19,28,43,55 

 
 

 

mantener los 
estados de 

ánimo, 

relaciones 
interpersonales 

responsabilidad 

12,17,25,51,5 
7 

8,21,31,40,46 
 

 

asimismo de   social  
 

impedir que las 
congojas 

repercutan en 
las habilidades 

racionales 
(Goleman, 

2008) 

Adaptabilidad solución de 
   problema  

prueba de la 
  realidad  

Manejo de estrés tolerancia al 
   estrés  

control de 

7,20,27,39 

 
6,11,37,45,60 

 
3,14,33,48 

 
18,36,44,59 

 

  impulsos  
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Fuente: Elaboración propia 

Estado de ánimo 
general 

  Felicidad 2,29,22,32,53  

Optimismo 5,10,34,47 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 

 

La encuesta, es principalmente un método para el recojo de información 

teniendo una filosofía yacente, convirtiéndola en un método, pero admite diferentes 

diseños de investigación (Alvira, 2011). 

“El cuestionario, es un instrumento estandarizado empleado para el recojo 

de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas” 

(Alvira, 2011). 

Validez del cuestionario de adicción a redes sociales (ARS). 

 
Ha sido diseñado por Escurra y Salas, en Perú en el año 2014, acorde a los 

indicadores del DSM-IV-TR es cual es un instrumento de medición de la adicción a 

sustancias, que se adaptó a la investigación y asimismo evaluado la validez de su 

contenido. Este instrumento principalmente contaba con 31 ítems, el cual fue 

aplicado en 380 estudiantes limeños, a este estudio, se aplicó el análisis factorial 

exploratorio y la estimación de parámetros dando como resultado 3 dimensiones 

(“Obsesión por las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes 

sociales y el uso excesivo de las redes sociales”) y se excluyó 7 ítems por no ser los 

adecuados, quedando en 24 ítems con una escalade 5 puntos, que va desde 

“nunca” hasta “siempre”, los parámetros se encontraron en niveles medios y altos y 

los resultados finales presentaron validez y confiabilidad (Alfa de Cronbash = 0.85) 

en sus propiedades psicométricas (Escurra & Salas, 2014). 

Validez del cuestionario de Inventario de BarOn (I-CE). 

 
El EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory fue elaborado por Reuven BarOn, en 

Toronto, Canadá en el año 1997 con principalmente un total de 133 ítems y cinco 

dimensiones (Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado 

de ánimo general). BarOn y Parker en el año 2020 investigaron acerca de cuatro 

tipos de confiabilidad. Posteriormente, este instrumento fue acoplado al entorno 

peruano por Ugarriza Chávez Nelly en el 2001 y finalmente por Pajares 
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del Águila, Liz en el año 2005. La confiabilidad retest, no se ha determinado en el 

Perú, pero sí la realizó BarOn en 1997 la validez de constructo, en el cual primero 

se evaluó la estructura factorial. Las correlaciones de las escalas van de 0.37 a 

0.94, no obstante, son significativas al 1% (Ugarriza & Pajares, 2005). 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

Recogiendo ya la información, se continuó el procesamiento de los mismos, 

y después se estructuró y exportó a los softwares SPSS y Excel, después de haber 

conseguido las valoraciones teniendo en cuenta cada uno de los test se obtuvo r el 

puntaje general, y se continuó con la asignación de los niveles según sus 

dimensiones y las puntuaciones de esta. En continuación, para analizar cada uno 

de los objetivos se realizó en primer lugar la prueba de normalidad de los datos, con 

el fin de conocer el estadístico de prueba, adecuado para hallar la correlación, 

finalmente se mostraron los resultados correspondientes en tablas y se analizó cada 

una de ellas. 

2.6. Criterios éticos 

En el estudio se consideró como referencia el informe de Belmont el cual 

presenta los siguientes criterios. 

En primer lugar, se tomó en cuenta el respeto los individuos, destacando que 

todos tiene el mismo valor, en consecuencia, este valor estuvo presente en el 

desarrollo de todo el estudio, antes, durante y después, también se consideró la 

beneficencia, que abarca valores además del respeto, la amabilidad y generosidad 

de los investigadores con dichos individuos posterior a ser evaluados. 

Por último, se tomó en cuenta también el criterio de justicia, que tiene mucho 

que ver con el trato dado a los individuos, el cual fue igualitario e imparcial, debido 

a valor que tiene cada uno, también se consideró las aplicaciones con respecto a 

los indagadores y la información procesada, que tiene importancia, ya que esta no 

fue en ningún momento manipulada sean cuales sean las razones, por ello se 
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precisa que la información recogida y presentada en este apartado es verídica y 

confiable (El informe Belmont, 1979). 

2.7. Criterios de rigor científico 

Se tomará en cuenta los criterios correspondientes, presentados por la 

credibilidad científica. Entre ellos está en valor de verdad, en el que se tomará en 

cuenta el grado de fidelidad para continuar con el proceso y el recojo de la 

información, presentando validez en todo su sentido, también, se tomará en cuenta 

la aplicabilidad, que tiene que ver con la claridad de lo que se obtendrá, para ser 

tomados en cuenta en futuros estudios con idénticas situaciones, presentando la 

validez exterior, por consiguiente, se tomará en cuenta la consistencia, que se centra 

en el grado de confianza para reproducirse y obtener conclusiones idénticas, 

presentando fiabilidad interna, por último la neutralidad, que consiste en el deber 

ético con el fin de no manipular lo hallado para beneficio individual, no generando 

sesgos en el método y mostrando objetividad (Hernández et al. 2014). 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

 
Uno de los objetivos específicos es “determinar la relación entre la dimensión 

obsesión por las redes sociales y las dimensiones de la inteligencia emocional en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo”, para 

ello en primer lugar se halló la prueba de normalidad de la data, para tener 

conocimiento de qué estadístico aplicar si presentara distribución normal o no, para 

este el valor de la muestra es mayor a 50, se aplicó Kolmogorov-Smirnov 

Para esta prueba se generan las siguientes hipótesis, con un nivel de significancia 

de 95% y el margen de error del 5%. 

 

H0: Los datos siguen una distribución normal H1: 

 
Los datos no siguen una distribución normal 

 
Tabla 2 

 
Prueba de normalidad de Adicción a las redes sociales e Inteligencia emocional 

 
 

 Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Adicción ,107 120 ,002 ,917 120 ,000 

Inteligencia ,083 120 ,042 ,980 120 ,068 

Nota: Elaboración mediante la data obtenida de realizar las encuestas. 

 

Interpretación: Según la prueba de normalidad realizada para las variables 

en estudio, se observa que el nivel de significancia para ambas es menor a 0.005, 

ante ello se rechaza la hipótesis nula, confirmando que los datos no provienen de 

una distribución normal. 
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Ante los resultados de la prueba de normalidad, se procede a presentar las 

siguientes relaciones. 

Tabla 3 

 
Correlación de Spearman entre la obsesión por las redes sociales y la inteligencia 

emocional en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de 

Chiclayo. 

 

 

Inteligencia emocional 
Obsesión por las redes 

sociales 

 

P 

Intrapersonal -,423 ,000** 

Interpersonal -,476 ,000** 

Adaptabilidad -,559 ,000** 

Manejo de estrés -,376 ,000** 

Estado de ánimo -,381 ,000** 

Nota. n=120 **p<0,05 

 

Se aprecia la correlación negativa y significativa entre la obsesión por las 

redes sociales y la inteligencia emocional en escolares de secundaria de una 

institución educativa, lo cual prevé que los alumnos tienen adicción por las redes 

sociales su inteligencia emocional se verá afectada en todos los ámbitos, 
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De acuerdo con el segundo objetivo específico: 

 
Tabla 4 

 
Correlación de Spearman entre la dimensión falta de control personal en el uso de 

las redes sociales y la inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada de Chiclayo. 

 

 
Inteligencia emocional 

falta de control personal 

en el uso de las redes 

sociales 

 
P 

Intrapersonal -,223 ,014** 

Interpersonal -,359 ,000** 

Adaptabilidad -,342 ,000** 

Manejo de estrés -,210 ,021** 

Estado de ánimo -,287 ,001** 

Nota. n=120 **p<0,05 

 
 
 

 
Con un nivel de significación del 0.05, y un p-valor obtenido menor a ello, 

indica que existe una asociación entre la falta de control personal sobre el uso de 

las redes sociales y la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional en 

escolares de secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo, no 

obstante, según Rho de Spearman, indica una relación indirecta, débil en todas las 

correlaciones. 
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Asimismo, de acuerdo con el tercer objetivo específico. 

 
Tabla 5 

 
Correlación de Spearman del uso excesivo por las redes sociales y la inteligencia 

emocional en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de 

Chiclayo. 

 

Inteligencia emocional 
Uso excesivo por las 

redes sociales 
P 

Intrapersonal -,261 ,004** 

Interpersonal -,328 ,000** 

Adaptabilidad -,253 ,005** 

Manejo de estrés -,256 ,005** 

Estado de ánimo -,302 ,001** 

Nota. n=120 **p<0,05 

 
 
 

 
Con una de significación del 0.05, y un p-valor obtenido menor a ello, se 

acepta la hipótesis alterna, expresando que hay relación entre el uso excesivo por 

las redes sociales y la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional en los 

escolares de secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo, no 

obstante, según Rho de Spearman, denota una relación indirecta, débil en todas las 

correlaciones. 
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3.2. Discusión de resultados 
 

En este apartado se considera el análisis de los resultados, en lo que 

respecta al vínculo entre la adicción a las redes sociales y la inteligencia emocional, 

tomándose en cuenta a la adicción a las redes como el consumo desenfrenado, 

tomando en poco los quehaceres y poniendo en primer lugar el uso de las redes 

sociales (Boyd & Ellison, 2007); por el otro lado, la inteligencia emocional está 

considerada como la facultad de comprender, utilizar y administrar las emociones 

personales para que ayuden a reducir el estrés, a comunicarse mejor a interactuar 

con las demás personas, expresar los sentimientos y también resolver conflictos 

(Gestión, 2022). 

 

Es así, que según lo hallado en la obsesión a las redes sociales se afirma la 

responsabilidad psicológica que se tiene con el uso de estas, el pensar de manera 

continua y soñar con ellas, la inquietud e incertidumbre que causa el no poder 

ingresar a ello (Escurra & Salas, 2014), juntamente con las todas las dimensiones 

que tiene el inventario de Barón Ice, se determinó la relación la cual fue inversa, con 

un valor menor a 0.005, de la misma forma fue con la dimensión interpersonal,en 

donde se determinó también que mientras haya aumento en obsesión por las redes 

sociales menor será en involucramiento de las habilidades al mantener relaciones 

satisfechas. 

 

Estos resultados hallados se comparan con lo obtenido por Morales (2021) 

en su investigación, confirmó la existencia inversa muy baja significativa entre las la 

adicción a las redes sociales y la inteligencia emocional (rho=-0.267) (p<0.005), así 

como con sus dimensiones que son la interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad 

manejo de estrés, ánimo general e impresión positiva tuvo un puntaje de rho= - 

0.053, -0.093, -0.177, -0.337, -0.241, -0.141 y -0.302 

respectivamente, lo que se observa correlaciones indirectas y débiles también. 

 
 

Lo descrito refleja que si el alumno, tiene problemas obsesivos por el uso de 

las redes sociales, esto acarreará dificultades también para la inteligencia emocional 

ya que, a mayor uso de estos medios, menor apreciación positiva de las acciones 

en eventos inesperados afectado de esta manera sus emociones. 
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Seguido se determinó la relación de la siguiente dimensión que es la falta de 

control personal de la adicción a las redes sociales, el cual son consecuencias, 

descuidos y acciones deliberadas que afectan el cumplimiento de responsabilidades 

y de control, haciendo cosas que están fuera de lo normal (Escurra & Salas, 2014), 

esto junto con la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional, resultó ser 

inversa, al igual que con las demás dimensiones, indicando, si la falta de control 

por las redes sociales es mayor, menor será la tensión y el dominio de los impulsos 

y el trabajo bajo presión en su grupo. 

 

Es así que se menciona a Morales (2021) en su investigación, quien 

desarrolló que existe relación inversa muy baja significativa entre las la adicción a 

las redes sociales y la inteligencia emocional (rho=-0.267) (p<0.005 teniendo un 

puntaje de por encima de -0.05, lo que se observa correlaciones indirectas y débiles 

también. Estas relaciones también indican que son inversas, reflejando que si no se 

tiene un control por el uso de estos medios sociales afectará a la inteligencia 

emocional de los escolares. 

 

En cuanto a la última relación que es el uso excesivo de las redes sociales 

indicando la exageración en su uso, la acción de no poder tener control cuando hace 

uso de ella y no tiene la facultad de reducir el tiempo de su uso (Escurra & Salas, 

2014), con las cinco dimensiones de la inteligencia emocional, se relacionan también 

de manera indirecta, lo cual indica que los escolares que utilizan mucho de las 

redes, estos no podrán favorecer a su inteligencia emocional ya que desde una 

apreciación positiva las acciones que se puedan tomar en eventos inesperados 

pueden ser beneficiosos para los estudiantes, particularmente se dice que es una 

visión de lo placentero. 

 

Estos resultados lo comparamos con Contreras y Curo (2017) quienes 

hallaron que hay una correlación inversa entre la dependencia a las redes sociales 

y las dimensiones de adaptabilidad y control de impulsos con p valor menor a 0.05, 

asimismo la inteligencia emocional tuvo un nivel bajo comparado con el nivel total 

como en las dimensiones estado de ánimo, adaptabilidad e interpersonal, siendo la 

relación manera inversa con la variable inteligencia emocional. 
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Lo descrito permite inferir que la relación entre dichas variables es inversa, 

en todos los ámbitos, sin importar el lugar o contexto en el que se presenten, dado 

que se observa que a mayor obsesión por las redes sociales presente en los 

educandos tendrá un efecto negativo en la inteligencia emocional, afectando de esta 

manera las habilidades sociales de los educandos y las emociones personales, así 

también como la manera de expresarse frente a los que los rodean. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Conforme a lo presentado se expone las siguientes conclusiones: 

 
La obsesión por las redes sociales y la inteligencia emocional, se relacionan 

con un nivel de significancia del 0.05, esta relación según Rho de Spearman es 

indirecta y débil, debido a que estuvieron por debajo de -0.45. 

Asimismo, la falta de control personal por la utilización de las redes sociales, 

este se relaciona con la inteligencia emocional, también se relaciona 

significativamente y es inversa indicando que, a mayor falta de control por usar las 

redes sociales, menor inteligencia emocional en los alumnos. 

Finalmente, el uso desmesurado de las redes sociales, se relaciona 

significativamente con la inteligencia emocional, teniendo como p valor menor a 

0.005 y además con el Rho de Spearman de afirma que dicha asociación es inversa. 
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4.2. Recomendaciones 

 
Una vez presentados los resultados, se recomienda se presenta las 

siguientes recomendaciones, con el fin de estas se consideren: 

A la institución educativa, se le recomienda fomentar estrategias para que 

estas fortalezcan y mejoren la inteligencia emocional, debido a que esta puede 

actuar como una barrera de protección contra la adicción a las plataformas sociales 

por la existencia de una relación inversa entre ellas. 

Así también, el concientizar a los estudiantes acerca del uso, las implicancias 

y las implicancias que acarrea estos medios de comunicación, con el objetivo de 

desarrollar buenas prácticas diarias que brinden mucha consideración a interactuar 

en la vida real, que, en lo cibernético. 

También, a la institución el diseñar y efectuar programas de prevención para 

los escolares, proporcionando psicoeducación, así como conocimientos sobre los 

riesgos que puede conllevar el exceso a las plataformas de comunicación y su 

importancia que tiene en el incremento de capacidades de regulación emocional, 

comprensión y habilidades de atención, para evitar problemas a futuro. 

Finalmente, se les recomienda a los escolares que participaron en esta 

investigación, el fortalecimiento de sus actitudes y aptitudes hacia un uso moderado 

de las redes o plataformas sociales; así también, hacer presencia en los talleres o 

programas que brinda la institución educativa, para mejorar su capacidad y poder 

mediar sus emociones. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES 

 
Lugar: Fecha:   

Por medio de la presente yo 

    acepto participar la 

investigación titulada: 

 
Adicción a las redes sociales e inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa privada de Chiclayo. 

El objetivo del estudio es: 

Establecer la relación entre la adicción a las redes sociales e inteligencia emocional 
en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada de Chiclayo. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Llenar los siguientes cuestionarios: 

Inventario de inteligencia emocional de BarOn (ICE) 

Escala de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 

inconvenientes,molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, 

que son los siguientes: 

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para 

mí, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee 

acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 

que lo considere conveniente. 

El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará 

en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los 

datos relacionadoscon mi privacidad serán manejados en forma confidencial. 
 
 

 

Nombre y firma del participante 



 

 


