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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre vínculos 

parentales y adicciones tecnológicas en estudiantes de una institución educativa de 

Ferreñafe, realizado bajo el enfoque cuantitativo, de diseño observacional, 

correlacional y transversal en una muestra probabilística estratificada de 265 

participantes de ambos sexos con edades de 12 a 17 que dieron respuesta a dos 

instrumentos validados por la autora, uno es el Parental Bonding Instrument (PBI) y 

otro el cuestionario sobre la adicción tecnológica. Se obtuvo como resultado general 

correlación altamente significativa y directa con tamaño del efecto pequeño con las 

dimensiones cuidado y autonomía del padre con valores de .265 y .233 

respectivamente, de igual forma con las dimensiones cuidado y autonomía de la 

madre con valores de .245 y .217 respectivamente, además correlación altamente 

significativa e inversa con las dimensiones de sobreprotección tanto del padre como 

de la madre con valores de -.213 y -.227 respectivamente; esto indica que la 

propensión a las adicciones tecnológicas se asocia con la dinámica parental 

relacionada con el cuidado proporcionado por el padre y su grado de autonomía. 

 

Palabras clave: adicción tecnológica, vínculos parentales, adolescentes 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research was to determine the relationship between 

parental ties and technological addictions in students of an educational institution in 

Ferreñafe, carried out under the quantitative approach, observational, correlational 

and transversal design in a stratified probabilistic sample of 265 participants of both 

sexes with ages from 12 to 17 who responded to two instruments validated by the 

author, one is the Parental Bonding Instrument (PBI) and the other is the questionnaire 

on technological addiction. The general result was obtained as a highly significant and 

direct correlation with a small effect size with the dimensions of care and autonomy of 

the father with values of .265 and .233 respectively, in the same way with the 

dimensions of care and autonomy of the mother with values of .245. and .217 

respectively, also highly significant and inverse correlation with the dimensions of 

overprotection of both the father and the mother with values of -.213 and -.227 

respectively; This indicates that the propensity for technological addictions is 

associated with parental dynamics related to the care provided by the father and his 

degree of autonomy. 

 

Keywords: technological addiction, parental ties, adolescents 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia por Covid-19 trajo consecuencias a corto, mediano y largo plazo en 

nuestra sociedad, una de ellas se manifestó en los adolescentes, quienes 

empezaron a sostener mayor cercanía hacia los dispositivos tecnológicos, tablets, 

computadoras o televisores inteligentes, convirtiéndose en parte integral de sus 

vidas, sin embargo, superado este lapso, la dependencia y uso de estos 

dispositivos ha incrementado aún más, acompañado de cambios significativos que 

han experimentado en su relación con los dispositivos tecnológicos, así mismo, las 

características paternas se vieron modificadas generando mayor interés en algunos 

casos y en otros una excesiva confianza y/o desinterés por la interacción de sus 

hijos con los elementos tecnológicos conectados a Internet (Hsu et al., 2022).  

Luego de los períodos de confinamiento y distanciamiento social los adolescentes 

interiorizaron el aprendizaje en línea y socializar principalmente a través de 

plataformas virtuales, esto ha llevado a un aumento considerable en el tiempo que 

pasan frente a las pantallas y en su necesidad de utilizar dispositivos electrónicos 

para mantenerse conectados con el mundo exterior (Mindrescu y Enoiu, 2022), si 

bien complementa la educación presencial y permite mantenerse en contacto con 

amigos y familiares, también han surgido preocupaciones y desafíos dado que el 

exceso de tiempo frente a las pantallas puede tener efectos negativos en su salud 

física y mental (García y Espinosa, 2021).  

Dentro de las consecuencias más evidentes, se han observado dificultades en la 

comunicación y la conexión emocional entre padres e hijos, ligados al estrés y la 

ansiedad asociados con las condiciones coyunturales pueden haber afectado la 

capacidad de los padres para brindar un apoyo emocional adecuado, lo que ha 

llevado a una brecha en la comunicación y a la falta de comprensión mutua (Al-

Samarraie et al., 2022), en términos de salud física, el sedentarismo asociado con 

el uso prolongado de dispositivos electrónicos puede conducir a un estilo de vida 

más inactivo, aumentando el riesgo de problemas como la obesidad y los trastornos 

musculoesqueléticos, además, la exposición excesiva a la luz azul emitida por las 

pantallas puede afectar los patrones de sueño, lo que puede resultar en trastornos 

del sueño y dificultades de atención (Grajek et al., 2022). En cuanto a la salud 

mental, el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede contribuir a problemas 
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como la ansiedad, la depresión y la adicción a las redes sociales, las que, en 

particular, pueden generar sentimientos de comparación social, baja autoestima y 

ciberacoso, lo que puede tener un impacto negativo en el bienestar emocional de 

los adolescentes (Giraldo et al., 2022).  

Los jóvenes son el grupo demográfico más conectado a nivel mundial, con un 71% 

utilizando Internet, comparando con el 48% de personas en todo el planeta. Sin 

embargo, existe una marcada disparidad entre regiones, ya que los niños y jóvenes 

de África, son quienes menos tiempo pasan conectados, con aproximadamente un 

70% que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos, en contraste con solo el 4% 

en Europa que se encuentra en la misma situación (Chi et al., 2022; Gori y Topino, 

2023). Se calcula que alrededor del 56% de todas las páginas web están escritos 

en inglés, lo que amplía las limitaciones para encontrar plataformas adecuadas para 

niños en Sudamérica, esto dificulta su acceso a contenido que puedan entender o 

que sea culturalmente relevante para ellos (Mindrescu y Enoiu, 2022). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI], 2021) en su reporte 

estadístico sobre las TICs en los hogares, se ha observado un aumento significativo 

en el uso de Internet por parte de la población infantil y adolescente desde el año 

2020, en el caso de los niños y niñas de 6 a 11 años, el porcentaje se incrementó 

del 41,1% en 2020 al 69,8% en 2021. Para el grupo de 12 a 18 años, el uso de 

Internet aumentó del 77,4% al 85,7% durante el mismo período. Es importante 

destacar que también se ha registrado un aumento en el acceso a Internet a través 

de dispositivos móviles, por último, el 77,9% de los adolescentes de 12 a 18 años 

utilizó Internet mediante sus teléfonos celulares, mientras que el 59% de los niños 

de 6 a 11 años recurrió a esta forma de conexión durante el año 2020 (García y 

Espinosa, 2021). 

En relación a la situación en el Perú, el acceso a dispositivos celulares está 

presente en el 54% de los hogares que tienen al menos un menor de 16 años. En 

Lima, se estima que el 55,6% de los hogares cuenta con al menos una 

computadora, mientras que en las zonas urbanas el porcentaje es del 37,4%. En 

los hogares rurales, la cifra es considerablemente más baja, con solo el 5,2% que 

dispone de una computadora, en cuanto al uso de Internet, el 85,3% de niñas, niños 

y adolescentes lo utilizan para conseguir datos o información puntual, el 81,5% para 
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realizar tareas recreativas o lúdicas como videojuegos, ver películas o escuchar 

música, entre otros, mientras que 70,8% accede para mantener contacto con otras 

personas a través de correo electrónico, chat, entre otros medios. 

En tal sentido, si bien el uso de dispositivos electrónicos ha aumentado en el 

contexto post pandemia, no todos los adolescentes experimentan los mismos 

efectos negativos, algunos pueden adaptarse mejor a la tecnología y utilizarla de 

manera equilibrada, mientras que otros pueden ser más susceptibles a los impactos 

negativos, más aún cuando los vínculos parentales son deficientes como la falta de 

supervisión y límites claros en el uso de la tecnología, pueden ubicar a los menores 

más propensos a caer en la adicción tecnológica, mostrando comportamientos 

compulsivos y aislamiento social (Topino et al., 2022). 

El modo en que los padres se relacionan y establecen límites en el uso de 

dispositivos electrónicos puede influir en el desarrollo de hábitos desfavorables, 

cuando los padres no brindan una orientación adecuada y las actividades fuera de 

Internet. Asimismo, la deficiente comunicación vertical, fluida y con escucha activa 

desde una postura de empatía entre padres e hijos puede fomentar un entorno en 

el cual los adolescentes se sientan incómodos compartiendo sus preocupaciones 

o dificultades relacionadas con el uso excesivo de dispositivos. Por otro lado, la 

deficiente supervisión y la escasez de límites claros pueden contribuir a una mayor 

propensión a la adicción tecnológica en los adolescentes, ya que pueden caer en 

patrones de comportamiento compulsivo y aislamiento social (Topino et al., 2022).  

Por lo expresado anteriormente, las características de los vínculos parentales son 

aspectos relevantes con influencia en el uso no adecuado de dispositivos 

electrónicos en los adolescentes, al respecto, diversas investigaciones han 

analizado factores asociados a la adicción tecnológica, desde aspectos personales 

y sociales, como las causas de las conductas adictivas (Lérida et al., 2022), su 

prevalencia y diagnóstico (Aydin y Kuş, 2023; Esteve et al., 2022; Rashid et al., 

2021; Serra et al., 2021) o su relación con otras variables como preocupaciones 

sobre la imagen corporal (Mesce et al., 2022), la madurez emocional (Rao et al., 

2022) y la regulación emocional (García, 2022), sin embargo, post pandemia no se 

ha logrado determinar de manera empírica y específica como los vínculos 

parentales se relacionan con la manifestación de adicciones tecnológicas, con lo 
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que se expone la presencia de un vacío teórico. 

En la institución educativa de Ferreñafe donde se realizó la investigación, se han 

observado desajustes en el comportamiento de los adolescentes vinculados al uso 

excesivo y poco controlado de dispositivos tecnológicos como pasar largas horas 

utilizando dispositivos tecnológicos, como teléfonos inteligentes, tabletas o 

computadoras, sin un propósito claro o sin controlar el tiempo dedicado a estas 

actividades, además, optan por pasar tiempo interactuando con la tecnología en 

lugar de participar en actividades sociales o familiares, por lo cual se analizó la 

relación entre vínculos parentales y adicciones tecnológicas. 

Esta problemática ha sido abordada en distintos contextos, tal es el caso de 

Valdiviezo (2022) en cuya investigación concluye que las características parentales 

inadecuadas hacia los hijos posibilitan el aumento de conductas ligadas a la 

adicción al Internet, Martínez (2021) identificó que el estilo parental negligente a 

través de indicadores bajos de cuidado y protección significan un factor de riesgo 

ante la aparición de conductas adictivas en los adolescentes, ligadas al uso 

desajustado de dispositivos tecnológicos, Moreno et al. (2021) determinó que el 

control que ejercen los padres sobre la utilización de dispositivos tecnológicos y 

acceso a plataformas de Internet es determinante para evitar un uso desmedido o 

excesivo que pueda desencadenar una serie de desajustes en su comportamiento 

y emociones. 

En otras investigaciones, Malander (2019) concluye que aquellos estudiantes que 

experimentan un nivel elevado de control excesivo o una autonomía excesiva 

otorgada por sus padres muestran puntuaciones más elevadas en cuanto a 

adicción a Internet, teléfonos móviles y videojuegos, Torres (2022) encontró que la 

soledad como un indicador de apego parental no se asocia significativamente a la 

aparición de adicción a las redes sociales en los adolescentes, por otra parte, 

Estrada (2020) halló que el funcionamiento familiar inadecuado se relaciona con la 

manifestación de índices elevados de adicción a las redes sociales. 

Como soporte teórico, se define a los vínculos parentales como aspectos 

fundamentales para comprender la manera en que se establecen y desarrollan las 

relaciones entre padres e hijos, y cómo influyen en el crecimiento y desarrollo de 

los individuos, permite comprender su naturaleza y el impacto que tienen en la 
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formación de la identidad, la autoestima y las habilidades sociales de los niños. Este 

modelo de Bowlby es asumido por Parker et al., (1979) señala la presencia de tres 

dimensiones, la primera denominada cuidado, se refiere a un componente clave de 

las interacciones entre padres e hijos que implica la atención y la preocupación por 

las necesidades físicas, emocionales y sociales de los niños, se centra en las 

acciones y comportamientos de los padres que demuestran amor, afecto, apoyo y 

cuidado hacia sus hijos (González y Parra, 2020). 

Respecto a la variable adicciones a las tecnologías se asume un modelo teórico 

propuesto por Alanya y Gonzales (2015) que asume el enfoque de Chóliz y Moreno 

(2011). Las autoras plantean que existen características sintomatológicas y 

disfuncionales en el uso de dispositivos tecnológicos, entendiéndolas como 

conductas adictivas (sin sustancia), por lo que se incorporan que se denominan 

adicciones psicológicas o no químicas, las cuales pueden ser activas (videojuegos, 

internet) o pasivas (televisión). 

Tras lo descrito, encuentra justificación teórica el soporte en modelos que 

consolidan la relación entre variables a partir de conceptos que fueron ampliados a 

partir de los hallazgos. Por otra parte, resultó conveniente debido a que surgió de 

un problema real que de no abordarse representaría un riesgo mayor al 

desencadenar un descontrol en las manifestaciones comportamentales de los 

adolescentes, perjudicando de forma significativa su salud y de aquellas personas 

que lo rodean. 

Sumado a ello, es importante porque luego de identificar la real magnitud y 

dirección de las variables se configura como un indicador a través del cual se podrá 

diseñar, elaborar e implementar una serie de actividades articuladas para ajustar 

atributos psicológicos mediante el uso de recursos y herramientas acordes al 

contexto de la muestra. En el plano social es beneficioso para todos los integrantes 

de la comunidad educativa como adolescentes, padres de familia, autoridades, 

pues brinda una valoración cuantitativa de cómo se comportan las variables en la 

muestra de estudio. Finalmente, brindó como aporte metodológico la evidencia de 

validez y confiabilidad de ambos instrumentos, quedando aptos para su aplicación 

en adolescentes a nivel local, dada la claridad, pertinencia y coherencia de los 

ítems, así como la consistencia interna de su estructura. 
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Se buscó como objetivo general determinar la relación entre vínculos parentales y 

adicciones tecnológicas en estudiantes de una Institución Educativa de Ferreñafe, 

2023; como objetivos específicos, determinar la relación entre vínculos parentales 

y la dimensión adicción a la televisión; determinar la relación entre vínculos 

parentales y la dimensión adicción a la computadora; determinar la relación entre 

vínculos parentales y la dimensión adicción a al celular y determinar la relación 

entre vínculos parentales y la dimensioón adicción a la Tablet. Ante esto se formula 

como problema de investigación identificar cuál es la relación entre los vínculos 

parentales y adicciones tecnológicas en estudiantes de una institución educativa de 

Ferreñafe, 2023. Se propuso como hipótesis general que existe relación entre 

vínculos parentales y adicciones tecnológicas en estudiantes de un Institución 

Educativa de Ferreñafe, 2023. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

Se consideró el enfoque cuantitativo, de tipo básica ya que usó instrumentos 

psicométricos de valoración numérica para cada variable con la finalidad de ampliar 

el conocimiento ya existente del problema observado (Hernández y Mendoza, 

2018); en cuanto al diseño fue observacional correlacional transversal porque midió 

la relación entre las variables sin ningún tipo de manipulación en un único momento 

tal cual fue encontraron en la muestra (Hernández y Mendoza, 2018).  

La población estuvo conformada por 840 estudiantes matriculados en el año 

académico 2023 de una institución educativa de Ferreñafe, de ambos sexos, de 12 

a 17 años. 

La muestra fue determinada a través de la técnica de muestreo probabilístico 

estratificado por grados de estudio, mediante cálculo de muestras para poblaciones 

finitas estimado a un 95% de nivel de confianza y 5% de error de medición, 

quedando un total de 265 estudiantes, de ambos sexos y con edades de 12 a 17 

años que cumplieron con algunos criterios de selección como encontrarse dentro 

del rango de edad, asistir regularmente a clases, contar con el permiso expreso de 

sus padres a través del consentimiento informado; y como criterios de exclusión, se 

dejó fuera a quienes por diversos motivos no se encontraron en el momento de la 

aplicación de instrumentos y aquellos que no desearon participar voluntariamente 

del estudio; quedando distribuidos tal como se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Distribución de la muestra por aulas 

Grado 
Muestra 

N % 

1ero 53 20.0% 

2do 53 20.0% 

3ro 53 20.0% 

4to 53 20.0% 

5to 53 20.0% 

Total 265 100.0% 
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La técnica empleada fue la encuesta que se define como un procedimiento 

mediante el cual se explora uno o más atributos en un contexto específico 

permitiendo generar una valoración cuantitativa de la variable (Arias, 2006). 

Se aplicó el Parental Bonding Instrument (PBI) elaborado por Parker et al., (1979) 

de procedencia americana, con el objetivo de realizar la medición de cómo perciben 

la conducta y actitud parental hacia los adolescentes, mediante tres dimensiones 

que comprenden un total de 25 ítems, está dividido en dos partes, que son 

formuladas respecto al padre y respecto a la madre, manifestando puntuaciones de 

forma separada, tiene una duración aproximada de 15 minutos, se puede aplicar 

de forma personal o grupal en adolescentes de 12 a 17 años. En cuanto a la validez, 

se determinó de tipo concurrente y predictiva. Respecto a la confiabilidad se halló 

valores superiores a .80, tras una prueba piloto realizada en Lima en una muestra 

de 200 participantes de ambos sexos (Conde, 2020). 

Para la segunda variable se aplicó el cuestionario sobre la adicción tecnológica 

elaborado por Alanya y Gonzales (2015), con adaptación nacional de Sánchez y 

Torres (2020). Tiene por objetivo conocer el nivel de adicción tecnológica a través 

de cuatro dimensiones que contienen un total de 40 ítems con opciones de 

respuesta de tipo Likert que van desde 0 para la opción: Muy rara vez hasta 3 para 

la opción: Siempre. Presenta 3 categorías para la escala total según el puntaje 

alcanzado, que se puede emplear para las dimensiones al dividir proporcionalmente 

el puntaje entre cuatro partes. Se obtuvo valores de validez de contenido con la 

prueba V de Aiken, superiores a .90, producto de la valoración ítem-test. En cuanto 

a la confiabilidad, se determinó a través del estadístico Alpha de Cronbach que 

oscilan entre .84 y .95 para la variable total y sus dimensiones. 

Se realizó la validación de ambos instrumentos obteniendo validez de contenido a 

través del juicio de tres expertos que determinaron la claridad, pertinencia y 

coherencia alcanzando con el coeficiente V de Aiken valores superiores a 0.80. En 

relación a la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto para ambos instrumentos, 

alcanzando valores superiores a .70 para las dimensiones y escala total de ambas 

variables. 
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En cuanto a la recolección de datos, se llevó a cabo las coordinaciones requeridas 

con la Institución educativa a fin de dar a conocer las características del trabajo a 

realizar, generando un acuerdo entre las partes corroborándolo en la recepción de 

la solicitud de aplicación emitida por la escuela; por último, se brindaron horarios y 

espacios donde puedan ingresar a desarrollar las actividades propuestas.  

Se aplicaron los instrumentos en la muestra de manera grupal, luego de ello se 

verificaron que los protocolos estén llenados correctamente, estos puntajes fueron 

digitalizados a una plantilla en el programa Excel para obtener así los valores para 

cada una de las dimensiones con sus respectivos niveles o categorías. 

Una vez completada la recolección de datos, se exportó al software estadístico 

SPSS con el objetivo de realizar la prueba de normalidad que permitió identificar 

que los datos contaron con una distribución no normal, por ello se eligió el 

estadístico no paramétrico de Spearman para encontrar las correlaciones en 

función a los objetivos, por otra parte se obtuvo las frecuencias para cada nivel de 

las variables y mostrar los resultados descriptivos considerando en todo momento 

las normas APA en su sétima edición para la presentación de tablas, figuras e 

interpretaciones según convenga. 

 

En relación a los criterios éticos, se ejecutó toda la investigación a partir de los 

lineamientos descritos en los artículos 5 y 6 del código de ética en Investigación de 

la Universidad Señor de Sipán para el desarrollo de investigaciones, además se 

siguieron los principios que describe el Informe Belmont y la declaración de Helsinki 

respecto a las investigaciones que involucran a seres humanos como muestra, 

teniendo así el principio de no maleficencia el cual se puso en práctica teniendo 

respeto en lo que cada persona decida sobre su participación en el estudio, 

evitando bajo cualquier modalidad que perciba daño alguno. Otro criterio es el 

respeto, lo que se evidenció a través de la presentación del consentimiento 

informado, documento que permitirá corroborar la voluntariedad y conocimiento de 

los participantes respecto de la investigación (Belmont, 1978).  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Tabla 1 

Relación entre vínculos parentales y Adicciones tecnológicas en estudiantes de una 

Institución Educativa de Ferreñafe, 2023 

Vínculos parentales Adicciones tecnológicas 

Cuidado – Padre .265**. 

Sobreprotección – Padre -.213** 

Autonomía - Padre .233** 

Cuidado – Madre .245** 

Sobreprotección – Madre -.227** 

Autonomía - Madre .217** 

Nota. **p<.01 

 

Interpretación 

Se observa en la tabla 1 el análisis de relación entre vínculos parentales y 

adicciones tecnológicas, encontrando correlación altamente significativa y directa 

con tamaño del efecto pequeño con las dimensiones cuidado y autonomía del padre 

con valores de .265 y .233 respectivamente, esto indica que la propensión a las 

adicciones tecnológicas se asocia con la dinámica parental relacionada con el 

cuidado proporcionado por el padre y su grado de autonomía. 

De igual forma con las dimensiones cuidado y autonomía de la madre con 

valores de .245 y .217 respectivamente, lo cual refleja que a medida que aumenta 

la presencia de adicciones tecnológicas en un individuo se observa también un 

incremento correspondiente en las dimensiones de cuidado y autonomía de la 

madre. 

Por otra parte se halló correlación altamente significativa e inversa con las 

dimensiones de sobreprotección tanto del padre como de la madre con valores de 

-.213 y -.227 respectivamente, es decir, una mayor sobreprotección parental podría 

traducirse en una menor exposición de los hijos a situaciones que podrían contribuir 

a las adicciones tecnológicas.  
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Tabla 2 

Relación entre vínculos parentales y adicción a la televisión en estudiantes de una 

Institución Educativa de Ferreñafe, 2023 

Vínculos parentales Adicción a la televisión 

Cuidado – Padre .074 

Sobreprotección – Padre -.004 

Autonomía - Padre .084 

Cuidado – Madre .038 

Sobreprotección – Madre .010 

Autonomía - Madre .080 

 

Interpretación 

 Se observa en la tabla 2 el análisis estadístico de los vínculos parentales del 

padre y la madre en relación con la adicción a la televisión, observando valores 

triviales no significativos, por tanto, aunque los vínculos parentales desempeñan un 

papel esencial en la formación del entorno familiar, su relación en la aparición de 

comportamientos adictivos específicos, como el exceso de consumo televisivo, no 

se evidencia de manera significativa.  
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Tabla 3 

Relación entre vínculos parentales y adicción a la computadora en estudiantes de 

una Institución Educativa de Ferreñafe, 2023 

Vínculos parentales Adicción a la computadora 

Cuidado – Padre .110 

Sobreprotección – Padre -.176** 

Autonomía - Padre .092 

Cuidado – Madre .089 

Sobreprotección – Madre -.181** 

Autonomía - Madre .079 

Nota. **p<.01 

 

Interpretación 

 Se observa en la tabla 3 correlación altamente significativa e inversa con 

tamaño del efecto pequeño entre la adicción a la computadora con dimensión 

sobreprotección paterna y materna con valores de -.176 y -.181 respectivamente, 

es decir, una mayor sobreprotección parental podría traducirse en una menor 

exposición de los hijos a situaciones que podrían contribuir a las adicciones a la 

computadora.  
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Tabla 4 

Relación entre vínculos parentales y adicción al celular en estudiantes de una 

Institución Educativa de Ferreñafe, 2023 

Vínculos parentales Adicción al celular 

Cuidado – Padre .211** 

Sobreprotección – Padre -.174** 

Autonomía - Padre .166** 

Cuidado – Madre .228** 

Sobreprotección – Madre -.179** 

Autonomía - Madre .165** 

Nota. **p<.01 

 

Interpretación 

Se observa en la tabla 4 el análisis de relación entre vínculos parentales y 

adicción al celular, encontrando correlación altamente significativa y directa con 

tamaño del efecto pequeño con las dimensiones cuidado y autonomía del padre 

con valores de .211 y .166 respectivamente, esto indica que la manifestación de 

actitudes adictivas hacia el celular se asocia con la dinámica parental relacionada 

con el cuidado proporcionado por el padre y su grado de autonomía. 

De igual forma con las dimensiones cuidado y autonomía de la madre con 

valores de .228 y .165 respectivamente, lo cual refleja que a medida que aumenta 

la presencia de actitudes adictivas relacionadas al uso del celular, el estudiante 

percibirá un incremento en las manifestaciones de cuidado y autonomía de la 

madre. 

Por otra parte se halló correlación altamente significativa e inversa con las 

dimensiones de sobreprotección tanto del padre como de la madre con valores de 

-.174 y -.179 respectivamente, es decir, una mayor sobreprotección parental podría 

traducirse en una menor exposición de los hijos a situaciones que podrían contribuir 

a la actitudes adictivas al celular.  
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Tabla 5 

Relación entre vínculos parentales y adicción a la tablet en estudiantes de una 

Institución Educativa de Ferreñafe, 2023 

Vínculos parentales Adicción a la tablet 

Cuidado – Padre .133* 

Sobreprotección – Padre -.098 

Autonomía - Padre .113 

Cuidado – Madre .117 

Sobreprotección – Madre -.117 

Autonomía - Madre .100 

Nota. *p<.05 

 

Interpretación 

Se observa en la tabla 5 correlación altamente significativa e inversa con tamaño 

del efecto pequeño entre la adicción a la tablet y la dimensión cuidado del padre 

con un valor de .133, es decir, la atención, apoyo emocional y orientación 

proporcionada por el padre hacia el adolescente predispone la manifestación de 

actitudes adictivas hacia la tablet, caracterizado por un uso problemático y 

desmedido de este dispositivo.  
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3.2. Discusión 

La presente investigación surge por la observación realizada en la institución 

educativa, donde se logró identificar desajustes en el comportamiento de los 

adolescentes vinculados al uso excesivo y poco controlado de dispositivos 

tecnológicos como pasar largas horas utilizando dispositivos tecnológicos, como 

teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, sin un propósito claro o sin 

controlar el tiempo dedicado a estas actividades, además, optan por pasar tiempo 

interactuando con la tecnología en lugar de participar en actividades sociales o 

familiares, por lo cual se analizó la relación entre vínculos parentales y adicciones 

tecnológicas. 

Esto generó formular como objetivo general determinar de qué manera se 

correlacionan los vínculos parentales con las adicciones tecnológicas, para lo cual 

se estructuró el estudio en base al diseño observacional de tipo correlacional, 

aplicando dos instrumentos que pasaron por criterios de validez y confiabilidad 

necesarios para considerarlos aplicables a la población de estudio. 

Como objetivo general se estableció correlación altamente significativa y 

directa con tamaño del efecto pequeño entre las dimensiones cuidado y autonomía 

del padre y las adicciones tecnológicas con valores de .265 y .233 respectivamente, 

esto indica que la propensión a las adicciones tecnológicas se asocia con la 

dinámica parental relacionada con el cuidado proporcionado por el padre y su grado 

de autonomía. Esto concuerda con lo encontrado por Valdiviezo (2022) en cuya 

investigación concluye que las características parentales inadecuadas hacia los 

hijos posibilitan el aumento de conductas ligadas a la adicción al Internet. 

De igual forma con las dimensiones cuidado y autonomía de la madre con 

valores de .245 y .217 respectivamente, lo cual refleja que a medida que la 

prevalencia de adicciones tecnológicas se intensifica en los estudiantes, se 

evidencia simultáneamente un aumento proporcional en las dimensiones de 

cuidado y autonomía proporcionadas por la madre, lo cual sugiere que, las 

respuestas de forma más activa y significativa en términos de atención y apoyo 

emocional genera un incremento en las adicciones tecnológicas, evidenciando una 

recepción equivocada del mensaje por parte de los hijos que no llegan a revalidar 

las actitudes adecuadas recibidas por sus padres. 
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Al respecto, diversas investigaciones han analizado factores asociados a la 

adicción tecnológica, desde aspectos personales y sociales, como las causas de 

las conductas adictivas (Lérida et al., 2022), su prevalencia y diagnóstico (Aydin y 

Kuş, 2023; Esteve et al., 2022; Rashid et al., 2021; Serra et al., 2021) o su relación 

con otras variables como preocupaciones sobre la imagen corporal (Mesce et al., 

2022), la madurez emocional (Rao et al., 2022) y la regulación emocional (García, 

2022), observando que es un problema latente en distintos contextos 

socioculturales, señalando que dicha interacción con dispositivos electrónicos 

surge a partir del uso de computadoras de escritorio o laptops debido a la necesidad 

de realizar actividades escolares en ellos. 

Por otra parte, se halló correlación altamente significativa e inversa con las 

dimensiones de sobreprotección tanto del padre como de la madre con valores de 

-.213 y -.227 respectivamente, es decir, una mayor sobreprotección parental podría 

traducirse en una menor exposición de los hijos a situaciones que podrían contribuir 

a las adicciones tecnológicas. Estos resultados coinciden con lo obtenido por 

Malander en Argentina en el año 2019, quien concluye que aquellos estudiantes 

que experimentan un nivel elevado de autonomía excesiva otorgada por sus padres 

muestran puntuaciones más elevadas en cuanto a adicción a Internet, teléfonos 

móviles y videojuegos. 

Este aporte muestra cierta contradicción con la teoría de Bowlby, asumida por 

Parker et al. (1979) que ubica a los vínculos parentales como aspectos 

fundamentales para comprender la manera en que se establecen y desarrollan las 

relaciones entre padres e hijos, los cuales influyen en el crecimiento y desarrollo, 

con impacto que tienen en la formación de la identidad, la autoestima y las 

habilidades sociales de los niños.  

De acuerdo al primer objetivo específico se determinó que existen valores 

triviales no significativos entre los vínculos parentales del padre y la madre en 

relación con la adicción a la televisión, por tanto, aunque los vínculos parentales 

desempeñan un papel esencial en la formación del entorno familiar, su relación en 

la aparición de comportamientos adictivos específicos, como el exceso de consumo 

televisivo, no se evidencia de manera significativa. 
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Esto se contrapone a lo descrito por Topino et al. (2022) quienes describen 

que la deficiente supervisión y la escasez de límites claros pueden contribuir a una 

mayor propensión a la adicción tecnológica en los adolescentes, ya que pueden 

caer en patrones de comportamiento compulsivo y aislamiento social, sin embargo, 

la situación con la televisión parece ser distinta, lo cual puede obedecer a la 

posición y relevancia que ocupa actualmente en los hogares, quedando relegado 

por otros dispositivos más portátiles y manejables. 

Con respecto al segundo objetivo específico se halló correlación altamente 

significativa e inversa con tamaño del efecto pequeño entre la adicción a la 

computadora con dimensión sobreprotección paterna y materna con valores de -

.176 y -.181 respectivamente, es decir, una mayor sobreprotección parental podría 

traducirse en una menor exposición de los hijos a situaciones que podrían contribuir 

a las adicciones a la computadora. Esto concuerda con lo hallado por Malander 

(2019) quien concluye que aquellos estudiantes que experimentan un nivel elevado 

de control excesivo o una autonomía excesiva otorgada por sus padres muestran 

puntuaciones más elevadas en cuanto a adicción a Internet, teléfonos móviles y 

videojuegos 

En torno al tercer objetivo específico se encontró correlación altamente 

significativa y directa con tamaño del efecto pequeño con las dimensiones cuidado 

y autonomía del padre con valores de .211 y .166 respectivamente, esto indica que 

la manifestación de actitudes adictivas hacia el celular se asocia con la dinámica 

parental relacionada con el cuidado proporcionado por el padre y su grado de 

autonomía. 

De igual forma con las dimensiones cuidado y autonomía de la madre con 

valores de .228 y .165 respectivamente, lo cual refleja que a medida que aumenta 

la presencia de actitudes adictivas relacionadas al uso del celular, el estudiante 

percibirá un incremento en las manifestaciones de cuidado y autonomía de la 

madre. Por otra parte, se halló correlación altamente significativa e inversa con las 

dimensiones de sobreprotección tanto del padre como de la madre con valores de 

-.174 y -.179 respectivamente, es decir, una mayor sobreprotección parental podría 

traducirse en una menor exposición de los hijos a situaciones que podrían contribuir 

a las actitudes adictivas al uso del celular.  
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Este hallazgo coincide con lo encontrado por Moreno et al. (2021) quienes 

determinaron que el control ejercido por los padres sobre la utilización de 

dispositivos tecnológicos y acceso a plataformas de Internet es determinante para 

evitar un uso desmedido o excesivo que pueda desencadenar una serie de 

desajustes en su comportamiento y emociones. Por otro lado, es importante 

destacar que se ha registrado un aumento en el acceso a Internet a través de 

dispositivos móviles, señalando que 77,9% de adolescentes entre 12 y 18 años 

utiliza Internet mediante sus teléfonos celulares (García y Espinosa, 2021). 

Cumpliendo con el cuarto objetivo específico se encontró correlación 

altamente significativa e inversa con tamaño del efecto pequeño entre la adicción a 

la tablet y la dimensión cuidado del padre con un valor de .133, es decir, la atención, 

apoyo emocional y orientación proporcionada por el padre hacia el adolescente 

predispone la manifestación de actitudes adictivas hacia la tablet, caracterizado por 

un uso problemático y desmedido de este dispositivo. Situación que difiere de lo 

encontrado por Martínez (2021) quien identificó que el estilo parental negligente a 

través de indicadores bajos de cuidado y protección significan un factor de riesgo 

ante la aparición de conductas adictivas en los adolescentes, ligadas al uso 

desajustado de dispositivos tecnológicos 

Tras el contraste teórico y empírico de los resultados se observan ligeras 

diferencias en torno a lo que encontraron la mayoría de investigaciones, 

especialmente a la dirección de algunas asociaciones, lo que conlleva a formular 

que otros factores pueden estar interviniendo en el comportamiento de las 

variables, por lo cual, queda como contribución, considerar estos hallazgos para la 

realización de abordajes futuros que impliquen un cruce con otros atributos 

psicológicos. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se encontró correlación significativa entre los vínculos parentales tanto del padre 

como de la madre, con las adicciones tecnológicas, esto indica que la interacción 

de los padres hacia los hijos está vinculado a conductas desajustadas en el uso de 

dispositivos tecnológicos. 

No se halló correlación significativa entre los vínculos parentales tanto del padre 

como de la madre, con la adicción a la televisión, es decir, los nexos establecidos 

entre los padres y los hijos no se asocia a un uso inadecuado de la televisión. 

Se identificó correlación significativa e inversa entre la dimensión sobreprotección 

tanto del padre como de la madre con adicción a la computadora, esto indica que 

el exceso de atención y control puede contribuir al desarrollo de una conexión 

intensa con el uso de dicho dispositivo posiblemente como una forma de escape a 

las restricciones. 

Se determinó correlación significativa entre los vinculos parentales tanto del padre 

como de la madre, con la adicción al celular, es decir, la forma en que los padres 

se enfocan en las actividades que desarrollan sus hijos se asocia a las 

manifestaciones adictivas en el uso de los teléfonos celulares. 

Se estableció correlación significativa y directa entre la dimensión cuidado del padre 

y la adicción a la tablet, por tanto, el cuidado excesivo puede generar una conexión 

más fuerte de los niños con las tablets quizás como respuesta a una falta de 

estímulos emocionales por sus propios medios. 

 

4.2. Recomendaciones 

A futuros investigadores, investigar la influencia de otros factores externos como el 

entorno social, escolar y las características personales de los adolescentes en las 

adicciones tecnológicas para una comprensión más completa del fenómeno. 

A profesionales de la salud mental, implementar programas de intervención que 

involucren a toda la familia, promoviendo una comunicación efectiva y un balance 

adecuado entre cuidado y autonomía para prevenir adicciones tecnológicas. 
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A la plana directiva, crear y promover políticas, así como programas que fomenten 

el uso responsable de la tecnología dentro de la institución educativa, estableciendo 

límites claros y ofreciendo actividades extracurriculares que no impliquen el uso de 

pantallas. 

Al área de psicología de la institución educativa, diseñar e implementar programas 

preventivos que incluyan talleres sobre el uso saludable de la tecnología y 

estrategias de afrontamiento, para evitar el desarrollo de adicciones entre los 

estudiantes. 

A los padres de familia, definir y mantener normas respecto al uso de dispositivos 

tecnológicos en el hogar, fomentando actividades alternativas que no impliquen el 

uso de pantallas, para reducir el riesgo de adicciones tecnológicas en sus hijos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01. ACTA DE REVISIÓN DE SIMILITUD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ACTA DE REVISIÓN DE SIMILITUD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo CASTILLO HIDALGO, EFRÉN GABRIEL docente del curso de Investigación 

II del Programa de Estudios de Psicología y revisor de la investigación de la estudiante, 

AMENERO PAZ RUBI JIMENA, titulada: 

 

VÍNCULOS PARENTALES Y ADICCIONES TECNOLÓGICAS EN ESTUDIANTES DE 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FERREÑAFE, 2023  

 

Se deja constancia que la investigación antes indicada tiene un índice de similitud 

del porcentaje 13%, verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el 

software de similitud TURNITIN. Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias 

detectadas no constituyen plagio y cumple con lo establecido en la Directiva sobre índice 

de similitud de los productos académicos y de investigación en la Universidad Señor de 

Sipán S.A.C., aprobada mediante Resolución de Directorio N° 145-2022/PD-USS. 

 

En virtud de lo antes mencionado, firma: 

 

Castillo Hidalgo, Efrén Gabriel 
DNI: 
00328631 

 

 
 

 

Pimentel, 22 de diciembre de 2023. 
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ANEXO 02: ACTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR 

Yo María Celinda Cruz Ordinola quien suscribe como asesor designado mediante 

Resolución de Facultad N°° 1264-2023/FADHU-USSdel proyecto de investigación titulado 

VÍNCULOS PARENTALES Y ADICCIONES TECNOLÓGICAS EN ESTUDIANTES DE 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FERREÑAFE, 2023, desarrollado por la estudiante: 

AMENERO PAZ RUBI JIMENA, del programa de estudios de Psicología, acredito haber 

revisado, realizado observaciones y recomendaciones pertinentes, encontrándose 

expedito para su revisión por parte del docente del curso. 

 

En virtud de lo antes mencionado, firman: 

Cruz Ordinola María Celinda DNI: 08720909 
 

Amenero Paz Rubi Jimena (Autor 1) DNI: 73586723 

 

 

 

Pimentel, 26 de diciembre de 2023 
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ANEXO 03. INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA ADICCIÓN A LA TECNOLOGÍA 

Estimado estudiante a continuación encontrará una lista de situaciones en las que una 

persona hace uso de la tecnología y cómo esta forma parte de su vida. Señala tu respuesta 

según sea tu caso, marcando con una (X) en uno de los casilleros que se ubica en la columna 

derecha utilizando los siguientes criterios. 

MR = Muy rara vez    AM = A menudo 

RV = Rara vez    S = Siempre 

Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuesta buena ni mala, asegúrate 

de contestar todas. La información consignada en este cuestionario es anónima y 

confidencial. 

 

N° Ítems 
Alternativas 

MR RV AM S 

1 Cuando no estoy viendo televisión, imagino cómo será la próxima vez 

que estaré viendo mi programa favorito. 
    

2 Me siento preocupado cuando no estoy viendo mi programa favorito 

porque pienso que me estoy perdiendo de algo importante. 
    

3 Cuando no me dejan ver la televisión me siento ansioso, deprimido, 

nervioso o malhumorado. 
    

4 Dedico últimamente más tiempo a la televisión, que a otras 

actividades que suelo realizar. 
    

5 Digo a menudo “solo unos minutitos más” cuando estoy viendo mi 

programa favorito. 
    

6 Cuando siento el impulso de ver televisión no lo puedo controlar.     

7 He faltado a clases por quedarme viendo mis programas favoritos.     

8 Descuido las tareas del colegio por pasar más tiempo en la televisión.     

9 Descuido las tareas domésticas por pasar más tiempo en la televisión.     

10 Una de las primeras cosas que hago al llegar a casa es ponerme a ver 

la televisión. 
    

11 Cuando no estoy conectado en la computadora, imagino cómo será la 

próxima vez que estaré conectado. 
    

12 Me siento preocupado cuando no estoy conectado en la computadora 

porque pienso que me estoy perdiendo de algo importante. 
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13 Cuando no tengo acceso a la computadora me siento ansioso, 

deprimido, nervioso o malhumorado. 
    

14 Luego de haberme desconectado, siento que aún quiero estar en la 

computadora. 
    

15 Dedico últimamente más tiempo a Internet en la computadora, que a 

otras actividades que solía realizar. 
    

16 Cuando siento el impulso de estar jugando en la computadora no lo 

puedo controlar 
    

17 He faltado a clases por quedarme chateando en la computadora.     

18 Descuido las tareas del colegio por pasar más tiempo en la 

computadora. 
    

19 Descuido las tareas domésticas por pasar más tiempo en la 

computadora. 
    

20 Una de las primeras cosas que hago al llegar a casa es encender y 

utilizar la computadora. 
    

21 Cuando no estoy utilizando el celular, imagino cómo será la próxima 

vez que estaré conectado. 
    

22 Me siento preocupado cuando no estoy conectado en las redes con mi 

celular porque pienso que me estoy perdiendo de algo 

importante. 

    

23 Cuando se me acaban los megas y no tengo acceso a Internet en mi 

celular me siento ansioso, deprimido, nervioso o 

malhumorado. 

    

24 Luego de dejar el celular, siento que aún quiero estar en utilizando mi 

celular. 
    

25 Dedico últimamente más tiempo a estar en las redes sociales a través 

de mi celular, que a otras actividades que suelo realizar. 
    

26 Cuando siento el impulso de estar enviando mensajes por redes 

sociales desde mi celular, no lo puedo controlar. 
    

27 He faltado a clases por quedarme chateando en mi celular.     

28 
Descuido las tareas del colegio por pasar más tiempo con mi celular. 

    

29 Descuido las tareas domésticas por pasar más tiempo con mi celular.     

30 Una de las primeras cosas que hago al llegar a casa es ponerme a 

revisar las novedades en mi celular 
    

31 Cuando no estoy utilizando mi Tablet, imagino cómo será la próxima 

vez que la utilice. 
    

32 Me siento preocupado cuando no tengo a lado mi Tablet para 

jugar videojuegos y pienso que me estoy perdiendo de 

un juego online. 

    

33 Cuando no tengo acceso a los videojuegos de mi Tablet me 

siento ansioso, deprimido, nervioso o malhumorado. 

    

34 Luego de haberme desconectado, siento que aún quiero estar en 

utilizando mi Tablet por un juego online. 

    

35 Dedico últimamente más tiempo a estar jugando en mi Tablet, 

que a otras actividades que suelo realizar. 

    

36 Digo a menudo “solo unos minutitos más” cuando estoy 

jugando mis videojuegos favoritos con mi Tablet. 
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37 He faltado a clases por quedarme jugando en mi Tablet.     

38 Descuido las tareas del colegio por pasar más tiempo con mi 

Tablet. 

    

39 Descuido las tareas domésticas por pasar más tiempo con mi 

Tablet. 

    

40 Una de las primeras cosas que hago al llegar a casa es ponerme 

a jugar los videojuegos de mi Tablet. 
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INVENTARIO VÍNCULO PARENTAL - MADRE 

Instrucciones: 

Este cuestionario consta de 25 afirmaciones, cada una de las cuales se refiere a cómo 

recuerda usted a su Madre durante el tiempo que recuerde. Evalúe el grado en el que usted 

está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación y marque la casilla indicada. Recuerde 

contestar en relación a los recuerdos que tiene de su Madre. 

 

N Ítem 

M
u

y
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o
ca

s 
v

ec
es

 o
 n

u
n

ca
 

M
u

y
 p

o
ca

s 
v
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 p
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s 
v

ec
es

 o
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n
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M
u

y
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o
ca

s 
v

ec
es

 o
 n

u
n

ca
 

1 Me hablaba con voz amistosa y cálida.     

2 Me ayudaba cuando lo necesitaba.     

3 Evitaba que yo saliera solo (a)     

4 Se mostraba indiferente conmigo.     

5 Entendía mis problemas y preocupaciones.     

6 Era afectuosa conmigo.     

7 Le gustaba que tomara mis propias decisiones.     

8 Parecía que no quería que yo creciera.     

9 Trataba de controlar todo lo que yo hacía.     

10 Invadía mi privacidad.     

11 Se entretenía conversando conmigo.     

12 Me sonreía frecuentemente.     

13 Aunque ya era grande, me engreía como un niño.     

14 Parecía no comprender mis necesidades.     

15 Me permitía decidir las cosas por mí mismo (a).     

16 Me hacía sentir que no era un hijo (a) deseado (a).     

17 Lograba calmarme, reconfortarme cuando me sentía 

molesto (a) o perturbado (a). 
    

18 Conversaba conmigo cuando yo lo necesitaba.     

19 Trataba de hacer que dependiera de ella     

20 Yo sentía que no podía cuidar de mí mismo (a), a menos 

que él estuviera cerca. 
    

21 Me daba toda la libertad que yo necesitaba.     

22 Me dejaba salir tanto como yo quería     

23 Era sobreprotectora conmigo.     

24 Halagaba y elogiaba mi buena conducta.     

25 Me permitía vestirme de la manera que yo quería.     
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INVENTARIO VÍNCULO PARENTAL - PADRE 

Instrucciones: 

Este cuestionario consta de 25 afirmaciones, cada una de las cuales se refiere a cómo 

recuerda usted a su Padre durante el tiempo que recuerde. Evalúe el grado en el que usted 

está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación y marque la casilla indicada. Recuerde 

contestar en relación a los recuerdos que tiene de su Padre. 

 

N Ítem 
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 p
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1 Me hablaba con voz amistosa y cálida.     

2 Me ayudaba cuando lo necesitaba.     

3 Evitaba que yo saliera solo (a)     

4 Se mostraba indiferente conmigo.     

5 Entendía mis problemas y preocupaciones.     

6 Era afectuosa conmigo.     

7 Le gustaba que tomara mis propias decisiones.     

8 Parecía que no quería que yo creciera.     

9 Trataba de controlar todo lo que yo hacía.     

10 Invadía mi privacidad.     

11 Se entretenía conversando conmigo.     

12 Me sonreía frecuentemente.     

13 Aunque ya era grande, me engreía como un niño.     

14 Parecía no comprender mis necesidades.     

15 Me permitía decidir las cosas por mí mismo (a).     

16 Me hacía sentir que no era un hijo (a) deseado (a).     

17 Lograba calmarme, reconfortarme cuando me sentía 

molesto (a) o perturbado (a). 
    

18 Conversaba conmigo cuando yo lo necesitaba.     

19 Trataba de hacer que dependiera de ella     

20 Yo sentía que no podía cuidar de mí mismo (a), a menos 

que él estuviera cerca. 
    

21 Me daba toda la libertad que yo necesitaba.     

22 Me dejaba salir tanto como yo quería     

23 Era sobreprotectora conmigo.     

24 Halagaba y elogiaba mi buena conducta.     

25 Me permitía vestirme de la manera que yo quería.     

 



 

41 

 

ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, …………………………….………………………………………………., identificado 

(a) con DNI N°: …………………. he aceptado voluntariamente consentir la invitación para 

que mi menor hijo(a), participe en la investigación titulada:  

 

Vínculos parentales y adicciones tecnológicas en estudiantes de una institución 

educativa de Ferreñafe, 2023 

 

Me han informado claramente sobre la estudiante del XI ciclo de la escuela de Psicología de 

la Universidad Señor de Sipan, Amenero Paz Rubi Jimena, responsable de la investigación. 

Asimismo, el propósito del estudio es de alcance estrictamente académico, y que mi menor 

hijo(a) responderá a algunas preguntas de manera anónima. 

 

También sé, que la información que proporcionará mi menor hijo(a) es confidencial, y solo 

será utilizada para los fines de la investigación.  

 

Me han informado de los riesgos y beneficios. Me han dicho y sé, que la participación de mi 

menor hijo(a) es voluntaria y confidencial; por ello, solo se identificará con sus iniciales. 

 

En cualquier momento, mi menor hijo(a) puede retirarse de la investigación, incluso, durante 

la aplicación de las pruebas.  

 

Como prueba que entendí lo que me han leído y explicado, firmo el presente documento. 

 

 

Iniciales:   ……………………………. 

 

 

Mi firma:  …………………………….  

 

 

Fecha:   …………………………….  
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ANEXO 05. FORMATO DE JUECES 
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ANEXO 06. EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
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ANEXO 07. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cuidado-Padre ,144 265 ,000 ,910 265 ,000 

Sobreprotección-Padre ,232 265 ,000 ,856 265 ,000 

Autonomía-Padre ,145 265 ,000 ,926 265 ,000 

Cuidado-Madre ,111 265 ,000 ,940 265 ,000 

Sobreprotección-Madre ,209 265 ,000 ,872 265 ,000 

Autonomía-Madre ,138 265 ,000 ,938 265 ,000 

Adicción a televisión ,072 265 ,002 ,986 265 ,013 

Adicción a computadora ,109 265 ,000 ,984 265 ,005 

Adicción a celular ,073 265 ,002 ,987 265 ,019 

Adicción a tablet ,069 265 ,004 ,987 265 ,020 

Adicción a tecnologías ,043 265 ,200* ,995 265 ,628 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 


