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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos 

de socialización parental y adicción a las redes sociales en estudiantes de una 

institución educativa de Tumbes-2022. Es de tipo básica con un enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental – transversal – correlacional. La muestra de 

estudio estuvo conformada por 259 estudiantes, seleccionados mediante el tipo de 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizó 

la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA 29) y el 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS). El procesamiento de datos 

estuvo determinado por la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, en donde 

se determinó que los datos obtenidos eran no paramétricos, por tal motivo se utilizó 

el estadístico Rho Spearman para la correlación entre ambas variables, cuyos 

resultados permitieron llegar a la siguiente conclusión: existe una correlación 

positiva baja (Rho=0.291, Rho=0.234) y altamente significativa (p < 0.05) entre los 

estilos de socialización parental negligente y autoritario referentes al padre y la 

adicción a las redes sociales, del mismo modo, existe una correlación positiva baja 

(Rho=0.270, Rho=0.209) y altamente significativa (p < 0.05) por parte de estilos de 

socialización parental negligente y autoritario referentes a la madre y la adicción a 

las redes sociales. 

 

PALABRAS CLAVE: Estilos de socialización parental, adicción a las redes 

sociales, estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to determine the relationship between parental 

socialization styles and addiction to social networks in students of an educational 

institution in Tumbes-2022. It is basic with a quantitative approach of non-

experimental – transversal – correlational design. The study sample was made up 

of 259 students, selected through non-probabilistic convenience sampling. For data 

collection, the Parental Socialization Styles Scale in Adolescence (ESPA 29) and 

the Social Network Addiction Questionnaire (ARS) were used. The data processing 

was determined by the Kolmogorov Smirnov normality test, where it was determined 

that the data obtained were non-parametric, for this reason the Rho Spearman 

statistic was used for the correlation between both variables, the results of which 

allowed us to reach the following Conclusion: there is a low positive correlation 

(Rho=0.291, Rho=0.234) and highly significant (p < 0.05) between the negligent and 

authoritarian parental socialization styles referring to the father and addiction to 

social networks, in the same way, there is a low (Rho=0.270, Rho=0.209) and highly 

significant (p < 0.05) positive correlation between negligent and authoritarian 

parental socialization styles regarding mother and addiction to social networks. 

KEY WORDS: Parental socialization styles, addiction to social networks, students.
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Las nuevas tecnologías se han instalado fácilmente en la vida cotidiana, al punto 

de que actualmente no se percibe una existencia sin redes sociales como 

Facebook, Gmail, WhatsApp, etc., dado que se vive en una era completamente 

digitalizada donde los estudiantes se ven bajo la obligación de adquirir altas 

habilidades tecnológicas (Barrio y Ruiz, 2014). Asimismo, los que utilizan de 

manera más frecuente las nuevas tecnologías son los adolescentes, quienes a 

su vez han implantado la interacción digital como un método de comunicación 

habitual, generando que lentamente se deterioren las relaciones sociales, 

familiares, laborales, etc (Domínguez e Ybañez, 2016). 

 

La población adolescente suele estar más expuesta a presentar adicción a las 

redes sociales a causa de diversas motivaciones como pueden ser, el fácil 

acceso, disponibilidad de tiempo, la privacidad que ofrece y alta estimulación 

por el surtido contenido que se puede encontrar. Los factores de riesgo 

generadores de esta adicción son, la vulnerabilidad del adolescente, el estrés, 

el estilo de socialización que presente y la presión social a la que es expuesto 

(Echeburúa, 2012). Es por ello que, más que idónea, es necesaria la supervisión 

de un adulto durante el uso de las redes sociales (García, 2008).  La presencia 

de las figuras paternas en el proceso de socialización virtual es primordial para 

el uso responsable de las redes sociales como medio de interacción social 

(Yubero et al., 2018). 

 

Siendo así, la adicción a las redes sociales al igual que en las adicciones 

químicas, se rigen por ser adictos a una conducta determinada, en este caso a 

las redes sociales, donde suelen experimentar dependencia y pérdida de control 

hacia los excesos que cometen, pese a que estas actitudes le generen 

consecuencias negativas en la salud y/o cualquier otro aspecto de su vida 

(Echeburúa y Requesens, 2012). 
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De acuerdo con Gracía et al. (2007), los estilos de socialización parental se 

entienden como las pautas de comportamientos que mantienen los padres hacía 

sus hijos, en múltiples y distintos contextos. Es por ello que el estudio de la 

socialización parental tiene como objetivos observar y analizar la manera en 

cómo los padres socializan con los hijos y por otra parte, qué consecuencias 

trae consigo las diferentes maneras de socialización que se da entre ellos 

(Alarcón, 2012). 

 

Con respecto a los estilos de socialización parental el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2023), sostiene que el 55.7% de las figuras parentales 

utilizan el maltrato físico como un método para imponer disciplina en los niños, 

las niñas y los adolescentes, lo que demuestra el nivel de agresividad en los 

hogares, donde como consecuencia habría una mayor probabilidad de 

conductas agresivas y de riesgo en los adolescentes. 

 

Así mismo, Idrogo y Medina (2016) manifiestan que el 26.3% de los 

adolescentes consideran que sus padres practican un estilo de socialización 

parental negligente, el 23,1% democrático, el 20,6% estilo permisivo, 16,9% 

autoritario, donde los adolescentes hombres presentan un nivel alto de 

agresividad y las mujeres un nivel medio – bajo de agresividad. 

 

Fernández (2021), planteó un panorama a nivel mundial acerca del uso de las 

redes sociales donde propone a Facebook (FB) e Instagram (IG) como dos de 

las redes sociales más populares entre los usuarios, seguidas con gran 

diferencia por Twitter o LinkedIn, siendo así que en FB se superaron los 2.700 

millones de usuarios en el 2020 y 100 millones en IG, en solo 2 años; Tik Tok 

es una de las plataformas que en medio de la crisis sanitaria y social ocasionada 

por la Covid-19 logró hacer frente a FB e IG, dado que posee características 

atractivas hacia el público más joven generalmente menores de 30 años, 

ubicados mayormente en regiones de Asia-Pacifico y Norteamérica, como en 

China, India y EE.UU; estimándose que en el 2024 sean 3.640 M los usuarios 

mensualmente activos.  
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), en el año 2017 

en Perú se realizó un estudio al 100% donde la población de 6 a 16 años hace 

uso del internet al menos una vez al día al 50.1%, al menos una vez a la semana 

al 45.3%, y al menos una vez al mes a un 4.7%, asimismo en el año 2018 se 

observó un incremento en el uso del internet de al menos una vez al día del 

3.6% y una reducción de al menos una vez a la semana del 3% y del 0.7% en 

el uso de al menos una vez al mes, sin embargo, en el 2019, se vio un 

incremento del 4.2% en el uso de al menos una vez al día, y reducciones de al 

menos una vez a la semana y al mes de 3.3% y 1% respectivamente. 

 

De acuerdo a referencias de la plana docente quienes dan testimonio que el uso 

del celular en la institución educativa ha incrementado de acuerdo a años 

anteriores, principalmente en aquellos estudiantes de secundaria quienes son 

los que cuentan con acceso a internet, siendo las redes sociales que más usan, 

Facebook y WhatsApp, ocasionando que los estudiantes lleguen a presentar 

tardanzas en la presentación de tareas, debido a esto en posteriores entrevistas 

con padres de familia, manifiestan que ellos no solían prestar mucha atención 

al tiempo que sus hijos permanecen en las redes sociales, por motivos de sus 

trabajos, sin embargo, les dan las facilidades para cumplir con los trabajos 

encomendados por la institución, lo que conlleva a inferir que estos padres de 

familia se descuidan en el rol que tienen en el proceso de formación de sus 

menores hijos. 

 

Frente a lo ya planteado, se presenta la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

relación entre los estilos de socialización parental y adicción a las redes sociales 

en estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022? 

 

Es importante mencionar que la utilidad del estudio se justificó desde el punto 

de vista teórico ya que permitió reunir diferentes fuentes de información 

actualizada que describen las variables estilos de socialización parental y 

adicción a las redes sociales, de la misma manera, servirá como antecedentes 

para futuras investigaciones y explicar la problemática de estudio. Desde el 
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punto de vista social, permitió obtener resultados objetivos, válidos y confiables 

que otorgan una perspectiva más cercana a la realidad, que sirve como 

referencia para que las instituciones competentes puedan generar políticas de 

gobierno, planes de desarrollo e intervenciones psicológicas en beneficio del 

desarrollo académico y social de la población. Desde el punto de vista 

institucional siendo una investigación que determino la relación entre las 

variables de estilos de socialización parental y adicción a las redes sociales, la 

Universidad Nacional de Tumbes se benefició ya que se ubicará como una 

institución interesada en conocer la problemática planteada, incentivando así 

que autoridades de una institución educativa de Tumbes orienten a sus 

estudiantes sobre el uso correcto de redes sociales así como también mejorar 

sus interacciones sociales. 

 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre los estilos 

de socialización parental y adicción a las redes sociales en estudiantes de una 

institución educativa de Tumbes-2022 y sus objetivos específicos fueron los 

siguientes; 1. Identificar los estilos de socialización parental referentes al padre 

y madre. 2. Identificar los niveles de adicción a las redes sociales. 3. Determinar 

la relación entre los estilos de socialización parental referentes al padre y las 

dimensiones de adicción a las redes sociales: Obsesión por las redes sociales, 

falta de control personal en el uso de las redes sociales, y uso excesivo de las 

redes sociales. 4. Determinar la relación entre los estilos de socialización 

parental referentes a la madre y las dimensiones de adicción a las redes 

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

las redes sociales, y uso excesivo de las redes sociales; en estudiantes de una 

institución educativa de Tumbes-2022. 
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La presente investigación se divide en: Capítulo I donde se encuentra la 

introducción, una presentación sucinta acerca del tema. En el capítulo II se 

presenta la revisión de la literatura; donde se incluyeron estudios relacionados 

a las variables y posturas teóricas. En el capítulo III: materiales y métodos, se 

hace mención al diseño, tipo de estudio, población, muestra, consideraciones 

éticas, instrumentos, técnicas y el procesamiento del análisis de la recolección 

de información. En el capítulo IV se alude a los resultados y discusión de la 

investigación, donde se presentan los estadísticos que demuestran la 

aceptación de la hipótesis general. En los capítulos V y VI se exponen las 

conclusiones, recomendaciones, finalmente las referencias y anexos de la 

investigación.
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II.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

El término de socialización, es de suma importancia en la psicología, pedagogía, 

antropología y sociología, los cuales lo definen como el proceso que se difunde de 

una generación a otra para plantear vínculos entre el individuo, la familia y la 

sociedad (Gracia et al., 2012).  

 

Desde la Teoría Cognitivo Social que propone Bandura (1987) donde pretende a 

través de un paradigma de investigación centrada en el desarrollo humano, 

entender la acción del aprendizaje dentro de contextos sociales por medio de 

situaciones auténticas y figuradas, centrando su importancia en el papel que tienen 

los procesos cognitivos, vicarios, autorreguladores y autorreflexivos, como 

fundamentos elementales en el funcionamiento psicosocial, destacando que el 

pensamiento humano conforma un potente instrumentos para el entendimiento del 

entorno, esto parte bajo la concepción del proceso de aprendizaje observacional, 

el cual se manifiesta con la incorporación de los procesos psicológicos internos 

como mediadores cognitivos, factores que repercuten en forma indispensable sobre 

las conductas modeladas por el ser humano en la etapa del desarrollo. 

 

Además, en la Teoría Sociocultural de  Vygostky (1979) se propone que el 

desarrollo es un proceso social y se da inicio a partir del nacimiento y es atendido 

por adultos u otros representantes considerados idóneos en cuanto al manejo y 

desarrollo del lenguaje, habilidades y tecnologías disponibles en el espacio donde 

se encuentra, la existencia del nivel de desarrollo real y nivel potencial de los roles 

mentales como indicativos para determinar la Zona de Desarrollo Próximo, la cual 

define las funciones intelectuales que están en “proceso embrionario o las que 

todavía no han madurado”. 

 



25 

Por su parte Rocher (1990), manifiesta que la socialización es el proceso por cuyo 

medio la persona aprende y asimila dentro de sí a lo largo de su vida, los 

componentes socioculturales de su medio ambiente, los incorpora a la estructura 

de su personalidad, esto junto la influencia de experiencias vividas y de agentes 

sociales significativos, adaptándose así al entorno social en cuyo seno debe 

desempeñarse. 

 

Dicho de esta forma la socialización para Bornstein (como se citó en Alarcón, 2012), 

es una de las funciones primordiales de la familia, siendo así que la manera en 

cómo se educa a un hijo en sus primeras etapas, tendrá repercusiones tanto en el 

desarrollo de su personalidad como en sus capacidades intrínsecas y mecanismos 

para enfrentar situaciones adversas. Por ende, que la socialización parental es 

probablemente el tipo de socialización más estudiada y uno de los más importantes  

 

Es por ello que Lila et al. (2006), refieren la socialización parental como el conjunto 

de procesos de interacciones que se llevan a cabo en el seno familiar, teniendo 

como objetivo introducir en sus menores hijos un determinado sistema de valores, 

normas y creencias. 

 

En la teoría propuesta por Musitu y García (2001), la socialización parental, 

sostiene como finalidades, en primer lugar, el control de impulsos, por medio del 

desarrollo del autocontrol emocional, promoviendo el dominio de sí mismos, los 

bajos niveles de autorregulación, pueden ocasionar dificultades en diferentes 

periodos del crecimiento y de diversas formas, desde inestabilidad emocional hasta 

la aparición de conductas inapropiadas; en segundo lugar, la preparación para 

asumir un rol en las distintas situaciones sociales, eso quiere decir que la manera 

en cómo se relacionen los padres con el menor, puede ser la guía para que este en 

un futuro constituya sus propias relaciones familiares; por último, se crean las bases 

de significado, donde se encuentran las normas y reglas para lograr una 

convivencia en sociedad adecuada. 
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De acuerdo con Gimeno (1999), los estilos de socialización parental, son aquellos 

patrones o estrategias que se han planteado dentro del núcleo familiar para 

enfrentar adversidades y la manera en cómo establecen los lazos afectivos. 

Además, la socialización parental interfiere en la formación de distintas variables 

como la formación de la estructura de la personalidad, juicio crítico, la autonomía y 

los valores, de igual modo en el desarrollo y adquisición de las habilidades sociales 

las cuales suelen darse en la etapa del crecimiento correspondiente a la 

adolescencia (Blanco, 2007). 

 

Kuppens y Ceulemans (2018), consideran dos dimensiones en la socialización 

parental: capacidad de respuesta y demanda, los cuales también se pueden 

nombrar como aceptación / implicación y severidad / imposición, este modelo 

mencionado es el que mejor explica el actuar e los padres en el proceso de 

socialización, la primera hace referencia a la magnitud en que las figuras  

parentales demuestran afecto a sus hijos , la segunda refiere al grado en que los 

padres utilizan la firmeza para  evidenciar su autoridad, exigiendo madurez y 

marcando límites claros a las acciones de sus menores hijos. 

 

Según Oliva (2006), los estilos parentales son aquellas relaciones entre padres e 

hijos donde es importante destacar el valor de las muestras de afecto, el tipo de 

comunicación que se dé entre estos, para de esta forma puedan establecer 

estrategias de intervención hacia problemas comportamentales de los menores, 

también es crucial incluir puntos claves como lo pueden ser fomentar la autonomía, 

la resolución de conflictos y el control que ejercen los padres sobre ellos. que puede 

manifestarse por medio de establecimiento de normas, los castigos, y el 

seguimiento que se le haga a las labores que realizan. 
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Desde la perspectiva de Darling y Steinberg (2003), los estilos educativos 

parentales engloban todas aquellas actitudes que están dirigidas hacia los hijos que 

crean a la vez un entorno emocional en el cual son expresadas las conductas de 

los padres. Así pues, Coloma (1993) menciona que estos esquemas se dan de 

manera práctica y clasifican las pautas educativas en dimensiones principales, 

donde si son unidas entre sí, se obtienen diferentes tipos de educación parental. 

Es por esto que se han realizado distintas investigaciones familiares, donde se 

analizan sus formas de comunicación, de interactuar, hábitos, encontrando dos 

dimensiones las de aceptación e implicación y coerción e imposición, que engloban 

4 estilos parentales (Layza y Mercado, 2017). 

 

Siendo así Musitu y García (2001) mencionan que los objetivos de este proceso no 

solo se dan en el individuo socializado, sino que también el entorno donde se 

desempeña se encuentra beneficiado, se resumen estos objetivos en 3, como 

primero se menciona la importancia de saber controlar los impulsos, este se 

desarrolla primero en la infancia sin embargo también se pone de manifiesto en la 

etapa adulto debido a que aquí se espera que se expresen de formas socialmente 

aceptadas; como segundo objetivo es la enseñanza para el establecimiento y 

ejecución de roles que va a desempeñar a lo largo de toda su vida, y por último el 

cultivo de fuentes de significado, el valor de cada situación que se le presente. 

 

Por todo lo mencionado Castillo y Vallejos (2019), resaltan la importancia de los 

padres como factor protector ante los peligros psicosociales a los que son 

expuestos los adolescentes, sin embargo, las actitudes que tienen estos sobre ellos 

está estrechamente relacionado con aspectos como la adicción a las distintas 

sustancias, el amor propio, dándose esto mayormente en familias donde predomina 

un estilo autoritario en diferencias a familias donde se practica un estilo indulgente.  
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Con respecto a los constructos teóricos, Baumrind (1966) propone el “modelo de 

autoridad parental”, donde expone 3 estilos de socialización, a través de los cuales 

los padres regulan la conducta de sus hijos, estos son: autoritario, permisivo y 

democrático. El estilo autoritario se caracteriza por tener la obediencia como virtud, 

utilizando el poder como medio para lograrlo (Torío et al., 2013). El estilo permisivo 

tiene como objetivo brindar en sus hijos gran autonomía evitando las restricciones 

y los castigos (Torío, Peña, y Rodríguez, 2008). 

 

Por otro lado Maccoby y Martín (1983), plantean 4 estilos parentales sobre la base 

de “dimensiones como lo son el afecto/comunicación*,y la de control/establecimiento, 

de límites, la primera trata del amor, aceptación, respeto y ayuda hacia los hijos, y 

de esta forma los menores se sienten comprendidos y en confianza, en la segunda 

dimensión se refiere a la exigencia que tienen los padres sobre los hijos hacia el 

cumplimiento de los normas establecidas; donde los estilos desarrollados son los 

de autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente. 

 

Y en cuanto a la adicción a las redes sociales, anteriormente el vocablo adicción se 

encontraba convencionalmente relacionado al consumo de drogas (Basteiro et al., 

2013). Sin embargo, al igual que en las adicciones químicas, los individuos adictos 

a una conducta determinada en este caso a las redes sociales, suelen experimentar 

dependencia y pérdida de control hacia los excesos que comenten, pese a que 

estas actitudes le generen consecuencias negativas en la salud y/o cualquier otro 

aspecto (Echeburúa y Requesens, 2012). 

 
 
Es por ello que la adicción puede partir a causa de la influencia de una sustancia y 

de igual forma puede surgir por la intervención de una conducta lo que implica la 

pérdida de control por parte del individuo que lo padece, generando una relación 

de dependencia con altos niveles de tolerancia a la conducta inadecuada y su 

obstrucción grave en la vida cotidiana (Echeburúa y Corral, 2009). 
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Del mismo modo Sussman y Sussman (2011), señalan que toda adicción sigue una 

serie de síntomas e indicadores tales como tener la capacidad de “engancharse” 

de conductas que desprenden consecuencias reforzadoras, altos niveles de 

tolerancia y satisfacción que se dan de manera temporal, pérdida de control cuando 

no se está realizando la conducta, lo que genera que esta se realice de forma 

automática, se imposibilita la capacidad de detener o evitar realizar dicha conducta 

pensé a las consecuencias negativas que origina. 

 

En lo referente a las redes sociales Chóliz, y Marco (2012), manifiestan que son 

aquellos recursos usados de manera frecuente por jóvenes y adolescentes, debido 

a que brindan mayores oportunidades de comunicación a larga distancia, y de 

manera sencilla, logrando amplificar su círculo social, compartir experiencias o 

información.  

 

Las redes sociales agilizan de muchas maneras las formas de comunicarse, desde 

el intercambio de mensajes ya sea en mensajes de texto, en fotos o videos, siendo 

estas las características más seductoras por los usuarios más jóvenes, que en su 

mayoría son los que buscan la aprobación y popularidad entre ellos (Echeburúa y 

Requesens, 2012). 

 

Siendo así se conceptualiza la adicción a las redes sociales como el estimulante 

que origina alteraciones fisiológicas en el cerebro, suponiendo el incremento de 

dopamina y de diversos neurotransmisores acorde, por lo tanto, la falta del uso de 

internet, es tal que puede producir en el individuo, irritabilidad, mal humor, síntomas 

depresivos, temblores, falta de concentración, insomnio, etc., llegando al extremo 

de sentir una necesidad incontrolable de quererse mantener conectado sin importar 

a que costo (Echeburúa y Requesens, 2012). 
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De igual forma Chóliz y Marco (2012) estiman que, para referirse propiamente a 

una adicción a las redes sociales, estos tienen que compartir rasgos conductuales 

considerables a los de las adicciones a sustancias, como, por ejemplo, descuido a 

otras actividades por mantenerse conectados a las redes sociales durante largas 

horas, uso excesivo de estas, preocupación cuando no se están usando las redes 

sociales, etc., estos y más son signos indicativos de una adicción a las redes 

sociales. Además, “Andreassen” (2015) propone que aquel uso excesivo de las 

redes sociales se manifiesta como cualquier otro tipo de adicciones es decir a partir 

de factores individuales, socioculturales y de reforzamiento. 

 

Echeburúa y Corral (2010), refieren que existen dos constantes que definen una 

adicción, las cuales son: sumisión y perdida de vigilancia; asimismo estas están 

acompañadas tanto por reforzadores positivos como son aquellos que provocan el 

aspecto placentero de la acción en si el cual intenta controlar la conducta adictiva 

y; por reforzadores perjudiciales que alivian la tensión emocional, lo que quiere 

decir que el individuo puede comunicarse y conectarse a redes sociales por la 

utilidad y placer de la conducta en sí, muy por el contrario la persona adicta a las 

redes sociales realiza esta conducta buscando el alivio emocional. 

 

Es así donde Huerta (como se citó en Cabrera, 2019) alude que desde que un 

adolescente presenta adicción a las redes sociales, es sumamente relevante 

valorar como es que se encuentra su sistema familiar, para de esa manera poder 

abarcar la problemática con estrategias adecuadas, dado que es en la familia donde 

se forman los primeros vínculos importantes, donde se crean y desarrollan tanto 

aspectos positivos como negativos ya sea el estilo de socialización parental que se 

maneje. 

 

 

En relación a los constructos teóricos sobre la adicción a las redes sociales Turel y 

Serenko (como se citó en Griffiths, Kuss, y Demetrovics, 2014) mencionan 3 

modelos, tales que se describirán a continuación: 
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a. Modelo cognitivo conductual: Caplan (2003) refiere que la adicción abarca 

una serie de procesos cognitivos (por ej. distorsiones cognitivas o 

pensamientos rumiativos) y comportamientos alterados (por ej. Usar las 

redes sociales como mediador para manejar el malestar emocional) que 

conlleva a que el individuo desarrolle consecuencias negativas en distintos 

campos de su vida. 

 

b. Modelo de habilidades sociales: Este modelo se da tras afirmar en que el 

uso desmesurado de las redes sociales se origina porque los individuos no 

poseen destrezas de autopresentación, y eligen la socialización de manera 

virtual, en lugar de las interacciones presenciales, conduciendo al uso 

compulsivo de las redes sociales Turel y Serenko (como se citó en Griffiths, 

Kuss, y Demetrovics, 2014).  

 

c. Modelo socio- cognitivo. Modelo que enfatiza en que la práctica irregular de 

las redes sociales se origina dado que, a las expectativas de los resultados 

positivos combinada con la autoeficacia del uso de las “redes sociales” y la 

deficiente autorregulación en el uso del mismo, y algunas veces esto dirige 

al comportamiento compulsivo y/o adictivo de las redes sociales Turel, y 

Serenko, (como se citó en Griffiths, Kuss, y Demetrovics, 2014).  

 

La presente investigación para la variable de estilos de socialización parental 

mantiene la postura teórica propuesta por Musitu y García (2001) quienes tipifican 

en dos dimensiones los estilos de socializan parental, las cuales son las de:  

 

a) Implicación / aceptación. Los padres presentan muestras de afección y amor 

ante sus hijos siempre y cuando estos demuestren un buen comportamiento, 

y cuando no, tratan con indiferencia estas actitudes, tratando de buscar la 

solución por medio del diálogo bidireccional o negativamente con la apatía. 
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b) “Coerción” / “imposición”. Esta dimensión distingue de los demás por usarse 

cuando los hijos tienen un comportamiento socialmente no aceptado, 

empleando estrategias negativas tales como la privación, coerción verbal y 

física generando en el hijo sentimientos de resentimiento dirigido a los 

padres, problemas en la conducta, de personalidad, etc. sin embargo 

alcanzar un control en la conducta a intervenir pero sino va en simultaneo 

con el dialogo y el razonamiento, este control será solo cuando el estímulo 

inhibidor en este caso el padre se encuentre presente. 

 

Si bien ya se han mencionado las dimensiones, Musitu y García (2001) aluden que, 

dentro de estas, se encuentran 4 estilos de socialización parental, las cuales se 

desarrollaran a continuación: 

 

1. Estilo autorizativo. Este estilo presenta alta aceptación y alta imposición 

definiendo así a aquellos padres que son comprensivos con las decisiones 

de sus hijos, con capacidad de orientarlos de forma racional en el proceso 

de aprendizaje, utilizan el dialogo como forma de corregir comportamientos 

incorrectos sin embargo también recurren a la justicia y al poder como medio 

para lograr sus objetivos. Tratan a sus hijos como si estos ya fueran capaces 

de regular su propio comportamiento, fomentando de está fomentando de 

esta forma la independencia, la individualidad y un elevado nivel de 

autoestima (García, Biezma, Cuadrado, y Orbe, 2013). 

 

 

2. Estilo, indulgente. Muestra alta aceptación, y baja coerción, son aquellos 

padres que tiene una buena comunicación con sus hijos, utilizan también la 

razón como medida disciplinaria sin embargo a diferencia del estilo 

autorizativo este no emplea la coerción, lo que genera que sus hijos no 

toleren las consecuencias de su comportamiento.  
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3. Estilo autoritario. Se distingue por tener una baja aceptación y alto nivel de 

coerción, aquellos padres tienden a ser altamente estrictos bajo cualquier 

circunstancia, no le brindan atención y hacia a las necesidades y deseos de 

sus hijos son insensibles, su formación se basa en normas punitivas para 

someter las conductas que consideran inadecuadas, carece de 

comunicación bidireccional, causando que el hijo desarrolle resentimiento, 

niveles de ansiedad, etc (Rebaza, 2014). 

 

4. Estilo negligente. Se caracteriza por tener baja aceptación y baja imposición, 

lo que quiere decir que en este tipo de estilo parental ninguno de los 

miembros adultos se hacen cargo de las responsabilidades domésticas, son 

indiferentes a las necesidades de sus hijos, no son responsables, no ponen 

límites, lo que origina que los hijos, tengan problemas conductuales, no 

controlan sus impulsos, y tienen más probabilidades de implicarse en 

problemas delictivos (Moreno, 2002). 

 

García y Gracia (2010), sostienen que los estilos de socialización parental idóneos 

para que el adolescente sea capaz de desarrollarse de forma madura y 

responsable, siendo capaces de realizar actividades por sí mismos, son aquellos 

que practican la comunicación bidireccional con sus hijos, tienen relaciones sanas, 

prestan atención a sus necesidades, es decir el estilo indulgente y autorizativo, ya 

que suelen reforzar el autoconcepto respecto al estado emocional y familiar. 

 

Para la variable de adicción a las redes sociales se opta por la postura teórica 

planteada por Escurra y Salas (2014) los cuales mencionan que la adicción se 

fundamenta en dos mecanismos Placer-repetición y Displacer-evitación. El placer 

se manifiesta cuando el adolescente se siente aprobado dentro del contexto virtual 

asimismo recibe el reconocimiento (likes, comentarios, compartidos, etc.) por 

personas que no son sus padres (UNICEF, 2021). El placer en un primer momento 

no es generador de problemas sino cuando ya comienza a surgir un estado de 

necesidad por conseguirlo, que no puede ser controlado, buscando así la manera 

de ejecutar la acción y reducir los niveles de ansiedad que se produjeron en el 

comportamiento adictivo (por evitación) (Madrird, 2000). 
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Escurra y Salas (2014), proponen un enfoque cognitivo conductual, donde a partir 

de esta se consideran los inconvenientes relacionados con el proceso que se basa 

en los placeres que se manifiestan del uso continuo y repetitivo de las redes 

sociales, estos placeres aumentan por diversas complacencias o refuerzos 

positivos que los usuarios adolescentes al manipular cualquier hallazgo tecnológico 

que les permita tener acceso a las redes sociales. 

 

Las dimensiones propuestas por Escurra y Salas (2014) fueron 3: la primera 

denominada “obsesión por las redes sociales”, la cual consiste en el acuerdo mental 

con las redes sociales, es decir pensarlas a cada instante y soñar con ellas, la 

ansiedad y la intranquilidad originada por no usarlas; la segunda “falta de control 

personal en el uso  de las redes sociales”, refiere a la intranquilidad por la pérdida 

de control o interrupción en el uso de las redes sociales; con el consiguiente 

descuido de las tareas y los estudios, y la última “uso excesivo de las redes 

sociales”, explica los inconvenientes para inspeccionar el empleo que se le designa 

a las redes sociales, también indica el tiempo la cual se maneja, el hecho de no 

poder controlarse cuando ejecuta la acción y no tener la capacidad de suspender 

su uso. 

 

Para explicar la relación de ambas variables de estudio, se utilizó como postura 

teórica la Teoría de Musitu y García (2001) quienes establecían que la socialización 

parental tiene tres objetivos principales, donde uno de ellos es el control de 

impulsos y la capacidad para la autorregulación del comportamiento, los cuales se 

establecen primero en la infancia, el inadecuado desarrollo de este objetivo conlleva 

a que el adolescente no tenga control interno con respecto a lo perciba atractivo, lo 

que permite que este sea vulnerable a uno de los factores de la adicción a las redes 

sociales  como lo es, la falta de control personal en el uso de estas;  esta teoría 

también nos dice que el estilo autoritario genera en el adolescente falta de 

autonomía personal lo cual facilita el compromiso mental y el desarrollo de la 

obsesión por las redes sociales. 
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Para la presente investigación se revisaron diversos estudios e investigaciones 

tanto internacionales, nacionales y locales, con respecto a las variables de estudio, 

entre los antecedentes internacionales se encontraron: 

 

Por su parte Moreno et al. (2021), en su investigación denominada Mediaciones 

parentales y uso de internet por niños, niñas y adolescentes colombianos, buscaron 

identificar la relación de los controles y las mediciones parentales con el uso de 

internet, con una muestra de 303, entre las edades de 9 a 17 años, y  cada uno con 

sus respectivos padres, el estudio fue de tipo correlacional donde se utilizaron 

instrumentos tales como Kids Online, de forma autoaplicada, los resultados 

mostraron que, entre el padre y la conexión de los hijos se encuentra un Rho = -

.282 y con respecto a la madre un Rho = .222, llegando a la conclusión que a mayor 

control que ejecuta el padre, menos será el tiempo de conexión de los hijos respecto 

al control conductual y por parte de la madre presenta correlación positiva con la 

adicción a internet, es decir que a mayor control psicológico, mayor será la 

presencia de conductas adictivas. 

 

La investigación Estilos de crianza parental y su relación con el uso del internet en 

adolescentes de 14 a 16 años que asisten a la unidad educativa fiscal Calacalí en 

el periodo 2018-2019, realizada por Cargua (2020) en Quito, tuvo como objetivo 

vincular los estilos de crianza parental con el uso de internet, la muestra se dio en 

137 adolescentes con edades de 14 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscal 

Calacalí, sostenido bajo  el modelo ecológico de Bronfenbrenner, con un estudio de 

tipo correlacional, no experimental, utilizando los instrumentos: ESPA29 y el IAT, y 

como resultados se obtuvo que los estilos educativos parentales reflejan un 

coeficiente de relación moderado e inversa de -0,456, llegando a la conclusión que 

a mayor presencia de estilos de crianza adecuados (autorizativo) existe posibilidad 

menor de generar conductas inadecuadas en el uso de internet. 
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De igual forma Yubero et al. (2018), realizaron en España la investigación Padres, 

hijos e internet. Socialización familiar de la red, cuyo objetivo es observar la 

influencia de los padres sobre el empleo de la red que realizan los hijos, en una 

muestra de 938 familias con hijos de 12 a 17 años, el tipo de estudio fue de tipo 

descriptivo correlacional, donde los instrumentos utilizados fueron elaborados por 

los mismos investigadores con una escala de respuesta tipo Likert, se obtuvieron 

resultados donde el modelo tiene adecuado ajuste global, F = 16.65, p <0.001 y el 

coeficiente R2 de Nagelkerke señala que el 17 % de la variabilidad del uso de 

Internet de los adolescentes es demostrada por medio de factores de socialización 

familiar, llegando a la conclusión que el papel de los padres en la socialización 

respecto al uso del internet es sumamente relevante. 

 

Argueta (2018) realizó una investigación en Guatemala, denominada Nivel de 

adicción de uso de internet en adolescentes de 16 a 18 años, donde se determinó 

cuál es la relación entre el manejo de las redes sociales y las relaciones familiares 

de los estudiantes de cuarto de bachillerato de un colegio de la ciudad capital, en 

una muestra de 26 estudiantes del sexo femenino y 4 varones, utilizando un diseño 

transversal descriptivo y como instrumentos al Test de Adicción a Internet 

elaborado por la Dra. Kimberly Young, obteniendo como resultados que, según la 

correlación de Pearson (-300), no existe una correlación significativa, lo que permite 

concluir que la población estudiada no presenta adicción a las redes sociales y que 

las relaciones familiares no influyen en estos niveles. 

 

En los antecedentes a nivel nacional, se encontraron investigaciones como: 

 

Quispe (2022), en la investigación que realizo titulada El clima social familiar y 

adicción a las redes sociales en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la 

institución educativa 40092 José Domingo Zuzunaga Obando, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el clima social familiar y la adicción a las redes sociales, 

usando un enfoque cuantitativo, de carácter relación con un diseño no experimental 

de corte transeccional, la población fue de 91 estudiantes, utilizando para su 

recolección de datos el Test de Escala de Medición del Clima Social Familiar (FES) 

y el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales, obteniendo como resultados 
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que entre las variables estudiadas existe una relación significativa, concluyendo de 

esa manera que al existir un buen clima social familiar, se puede reducir los niveles 

de adicción a las redes sociales.  

 

La investigación realizada por Curse y Huamani (2022) denominada Adicción a las 

redes sociales y comunicación familiar en los estudiantes de secundaria de la I.E 

Jerónimo Zavala de Combapata – 2022, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre adicción a las redes sociales y la comunicación familiar, en 17 estudiantes, el 

diseño del estudio es de tipo no experimental descriptivo transeccional, utilizando 

la técnica de la encuesta y el instrumento de cuestionario, los resultados evidencia 

que no existe relación significativa entre las variables estudiadas, ya que la prueba 

estadística del chi cuadrado de Pearson tiene el P Valor = 0.748 siendo mayor a 

0.5 lo que hace referencia a que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de estudio, al no existir nivel de significancia, concluyendo que la adicción a las 

redes sociales no es un problema que afecte en la comunicación familiar de los 

estudiantes. 

 

Suárez (2021), realizó la investigación Estilos de crianza y dependencia a las redes 

sociales en adolescentes del quinto grado de secundaria de una institución 

educativa de Chiclayo, 2019, donde busco determinar si existe relación entre dichas 

variables, en una muestra conformada por 179 estudiantes, cuyas edades oscilan 

entre 15 y 18 años, el estudio es no experimental, transaccional y correlacional, 

utilizando instrumentos Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg y la Escala de 

Intereses a las Redes Sociales, los resultados demuestran que existe una relación 

inversa entre los estilos de crianza a niveles de las dimensiones control conductual, 

autonomía psicológica y la dependencia a las redes sociales; por lo tanto se 

concluye que la manera en que las figuras parentales son percibidos por sus hijos 

durante el proceso de crianza, se relacionan con conductas dependientes a las 

redes sociales. 
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Caballero y Corimanya (2020), realizaron una investigación titulada Estilos de 

socialización parental y adicción a redes sociales en estudiantes de 4to y 5to grado 

de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Sicuani, 2019, 

cuyo objetivo fue determinar si entre los estilos de socialización parental y la 

adicción a las redes sociales existe relación, en una muestra de 332, este utilizo 

una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo fundamental y diseño descriptivo 

correlacional de divisiones cruzadas, usando como instrumentos el ESPA29 y el 

cuestionario ARS, como resultados se obtuvo que, por medio del análisis 

estadístico Chi-cuadrado de Pearson, entre las variables estudiadas sí existe 

relación, concluyendo que los estilos de socialización parental influyen en la 

existencia de adicción a las redes sociales. 

 

Barreto (2020), realizó una investigación denominada Estilos de crianza y adicción 

a internet en los estudiantes de una Institución Educativa Estatal, teniendo el 

objetivo de determinar la relación que existe entre los estilos de crianza y la adicción 

a internet, en una muestra de “685” “estudiantes” de la I.E Salesiano Don Bosco- 

Huancayo, donde se usó un diseño no experimental, de corte transversal y de 

alcance correlacional, utilizando como instrumentos la Escala de Estilos de Crianza 

de Steinberg y el Test de adicción a internet, encontrando que entre los estilos de 

crianza y la adicción al internet existe relación ya que el coeficiente de correlación 

fue de 0 (0,000; p<0,05), llegando a la conclusión que a mayor desinterés por parte 

de las figuras parentales, mayor será los problemas conductuales respecto a la 

adicción a las redes sociales de sus menores hijos. 

 

Cabrera (2019) en la investigación que realizó, Adicción a redes sociales y estilos 

de socialización parental en estudiantes de secundaria del distrito de El Porvenir, 

cuyo fin fue establecer la relación entre adicción a las redes sociales y los estilos 

parentales en adolescentes del nivel secundario, con una muestra de 167 

estudiantes, utilizando un estudio de corte descriptivo correlacional y transversal, 

utilizando como instrumentos el cuestionario de ARS y la ESPA29, obteniendo 

resultados que entre las variables y sus dimensiones mostraron una relación directa 

con una proporción del efecto pequeño (10< V≤.30), además un 44% evidencia 

niveles altos en adicción a las redes sociales; concluyendo que la presencia 
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significativa de los estilos de socialización parental autoritario e indulgente, son 

aquellos que influyen en el incremento de los niveles de este tipo de adicción.  

 

 

En la investigación de Ojeda (2018), Estilos de socialización y adicción al internet 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa estatal de Villa El 

Salvador, se propuso determinar la relación que se da entre los estilos de 

socialización parental y la adicción al internet en estudiantes de secundaria de una 

I.E estatal de Villa El Salvador, en una muestra que consta de 404 estudiantes, la 

investigación tuvo un diseño no experimental, de tipo correlacional, los instrumentos 

utilizados fueron la ESPA29 y el Test de Adicción al Internet (T.A.I), donde los 

resultados que se obtuvieron mostraron que existe una correlación negativa y 

significativa a nivel de las variables estudiadas (p< .05), concluyendo mientras 

exista un mejor estilo de socialización parental menor será la adicción al internet. 

 

En la investigación realizada por Cori et al. (2017), titulada Funcionamiento familiar 

y eso de redes sociales en adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una 

Institución Educativa Particular de Lima, Mayo - Junio, 2017 se propuso a 

determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el uso de redes sociales en 

4to y 5to de secundaria de una institución educativa particular, el diseño utilizado 

fue el enfoque tipo cuantitativo, correlacional y de corte trasversal, en una muestra 

de 131 estudiantes , estos respondieron al cuestionario FACES III y de Uso de 

Redes Sociales, llegando a la conclusión que existe una correlación negativa entre 

cohesión y tiempo de uso, es decir, a mayores niveles de cohesión menor es el 

tiempo de uso y viceversa. 
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En antecedentes a nivel local, se encontraron antecedentes como: 

 

Gómez (2019), ejecutó una investigación titulada Estilos de socialización parental 

y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes del 4to y 5to 

año de secundaria de la I.E ¨TUPAC AMARU, que tuvo como objetivo general, 

identificar si los estilos de socialización parental influye en el desarrollo de 

habilidades sociales en estudiantes del 4to y 5to año de secundaria de la I.E 

¨TUPAC AMARU”, utilizando un diseño descriptivo correlacional, en la muestra de 

130 adolescentes, evaluados a través de instrumentos como la ESPA29  y Escala 

de Habilidades Sociales de Elena Gismero; llegando a la conclusión que los estilos 

de socialización parental median en las habilidades sociales en magnitudes 

pequeñas, en donde un 41% con un nivel medio de habilidades sociales vienen de 

familias cuyos padres son de tipo negligentes. 
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P M 
 

DESCRIBE r 

O1 

O2 

III.   “MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo básica ya que no resuelve ningún problema 

con prontitud, más bien, se distingue porque realiza conocimiento y sirve de base 

teórica para otros tipos de investigación, dentro de este tipo se pueden desarrollar 

tesis con alcances exploratorio, descriptivos o hasta correlaciones (Salinas, 2012). 

La investigación presentada tiene un enfoque cuantitativo debido a que se empleó 

la recopilación de datos para demostrar la hipótesis planteada con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para poder establecer patrones de 

comportamiento y comprobar teorías (“” Hernández”””” et al.”, 2014). 

Se utilizó un diseño no experimental, transversal, correlacional; no experimental 

porque la investigación se ejecutó sin realizar manipulación alguna a las variables 

estudiadas; de corte transversal, quiere decir que se recolectaron datos en una 

coyuntura establecida y por último es de tipo correlacional, ya que se buscó la 

relación existente entre las variables estilos de socialización parental y adicción a 

las redes sociales (“Hernández” et al. ”, 2014). 

Cuyo diagrama de investigación es: 

 

Donde: 

P: Población 

M: Muestra 

R: Relación entre dichas variables 

“O1”: “Observación” de la variable de Estilos de Socialización Parental 

O2: “Observación” de la variable de Adicción a las redes sociales 
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3.2. FORMULACIÓN, DE LA HIPOTESIS 

 

Hi: Existe relación entre los “estilos” “de” “socialización” “parental” “y” “adicción” a las 

redes sociales en estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022. 

 

Ho: No existe relación entre los “estilos” “de” “socialización” “parental” “y” “adicción ” a 

las redes sociales en estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022. 

 

HIPOTESIS ALTERNAS 

 

Ha1: Existe relación positiva significativa entre el “estilo” “de” “socialización” “parental” 

autoritario referente a ambas figuras parentales “y” “adicción” a las redes sociales 

en estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022. 

 

Ha2: Existe relación negativa entre el estilo de socialización parental autorizativo 

referente a ambas figuras parentales y adicción a las redes sociales en 

estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022. 

 

Ha3: Existe relación negativa entre el estilo de socialización parental indulgente 

referente a ambas figuras parentales y adicción a las redes sociales en 

estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022. 

 

Ha4: Existe relación positiva significativa entre el “estilo” “de” “socialización” “parental” 

negligente referente a ambas figuras parentales “y” “adicción” a las redes sociales 

en estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022. 
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3.3. VARIABLES 

 

Vi: Estilos de Socialización parental: 

Definición conceptual: 

Los estilos de “socialización”, parentales se definen en dos dimensiones 

elaboradas en base al comportamiento que se da entre los padres e hijos, estas 

a su vez son las que distinguen el vínculo paterno- filial (Musitu y García, 2001). 

Definición operacional: 

Los estilos de socialización parental se miden en 2 dimensiones: aceptación/ 

implicación y coerción/ imposición; mediante 29 ítems por cada padre/madre, 

los cuales evalúan 29 situaciones representativas con una escala de respuesta 

que va desde de 1 (nunca) a 4 (siempre), donde el adolescente valorara como 

sus padres le demuestran afecto (“Me muestra cariño”), e indiferencia (“Se 

muestra indiferente”), diálogo, (“Habla conmigo”), displicencia, (“Le da igual”), 

coerción verbal, (“Me riñe”), coerción física, (“Me pega”)  y privación (“Me priva 

de algo”). 

 

VII: Adicción a las redes sociales: 

Definición conceptual: 

La adicción a las redes sociales es aquella conducta reiterativa y excesiva 

relacionada con el afán de quedarse conectado por largas horas y atento a lo 

que ocurre dentro del contexto virtual, ocasionando que el individuo descuide 

sus relaciones interpersonales, y que desarrolle estados de ansiedad e 

irritabilidad, teniendo consecuencias negativas en su vida cotidiana (Escurra y 

Salas, 2014). 

 

Definición operacional: 

La adicción a las redes sociales se mide a través de 3 dimensiones: Obsesión 

a las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y 

uso excesivo de las redes sociales; cada una de estas dimensiones tiene 

indicadores, para la primera dimensión serán los ítems 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 13 - 15 

- 19 - 22 - 23; para la segunda dimensión serán los ítems 4 - 11 - 12 - 14 - 20 - 
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24; para la tercera dimensión serán los ítems 1 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21; 

donde la calificación obtiene un puntaje total (24 ítems), las opciones de 

respuesta son: Nunca, raras veces, casi siempre y siempre teniendo una 

puntuación de 0 - 1 - 2 - 3 - 4 respectivamente, excepto en el ítem 14 donde la 

calificación es forma inversa. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

La población estuvo constituida por 789 estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa del Ejercito “Mariscal Andrés Avelino Cáceres”. 

Tabla “1”:  
Población de estudio. 
 

Escuela Grado/sección Estudiantes Total de 

secciones 

Total de 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa del 

Ejercito “Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres” 

SECUNDARIA  

20 789 

 1° A 40 

 1° B 39 

 1° C 40 

 1° D 39 

 2° A 40 

 2° B 39 

 2° C 40 

 2° D 38 

 3° A 40 

 3° B 39 

 3° C 40 

 3° D 40 

 4° A 40 

 4° B 40 

 4° C 37 

 4° D 40 

 5° A 39 

 5° B 40 

 5° C 39 

 5° D 40 

TOTAL  789 20 789 estudiantes 

Fuente: Unidad de Estadística Educativa. 



45 

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra que se obtuvo fue de 259 estudiantes pertenecientes a la “Institución” 

Educativa del Ejercito “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” donde se utilizó la 

técnica de muestreo no probabilística por conveniencia para poder evaluar la 

cantidad de la muestra que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión 

Battaglia  (2008 como se citó en Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Para 

calcular la muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞
 

 

𝑛 =
789 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(789 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
757.57

2.93
 

 
𝑛 ≈  259 

 

 

      En donde: 

 

 n= Tamaño de la muestra (259) 

 Z= Nivel de confianza (usando el 95% cuyo valor de la tabla de z es 1.96) 

 p= Proporción de variable de estudio, teniendo como valor 0.5. 

 e= Error de estimación, correspondiente al 0.05 ya que el error será de 5% 

N= Tamaño de la muestra (789)  

q= (1-p) probabilidad que no ocurra el evento estudiado. 
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Tabla 2:  
Muestra de estudio. 
 

Escuela Grado/sección Estudiantes Total de 

secciones 

Total de 

estudiantes 

Institución Educativa del 

Ejercito “Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres”  

SECUNDARIA   

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

259 

 1° A 13 

 1° B 14 

 1° C 13 

 1° D 13 

 2° A 14 

 2° B 12 

 2° C 13 

 2° D 13 

 3° A 13 

 3° B 13 

 3° C 13 

 3° D 13 

 4° A 12 

 4° B 13 

 4° C 13 

 4° D 12 

 5° A 13 

 5° B 12 

 5° C 13 

 5° D 14 

                Total  259 20 259 

Fuente: Unidad de Estadística Educativa. 

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 

a. Estudiantes de la institución educativa “Andrés Avelina Cáceres” 

pertenecientes al nivel de secundaria. 

 

b. Estudiantes de secundaria con edades entre el rango de 12-17 años. 

c. Estudiante de secundaria matriculados en el año 2022. 

d. Estudiantes que asistieron regularmente a clases al momento de la 

recolección de datos. 

 

e. Estudiantes que contaron con el consentimiento de sus padres para 

participar en la investigación. 
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3.5.2. Criterios de exclusión 

 

a. Estudiantes que no completaron el total de respuestas del cuestionario 

aplicado. 

b. Estudiantes que optaron por no seguir participando de la investigación. 

 

3.6. “METODOS”, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 
 

3.6.1. Método:  
 

“Método” deductivo: Maya (2014) refriéndose a este método menciona que se 

pueden sacar conclusiones particulares de un conocimiento universal. 

 

3.6.2. Técnica:  

La técnica que fue utilizada es la encuesta, dado que permitió obtener datos 

de manera rauda y eficiente de la muestra que se investigó (Casas, Repullo, 

y Donado, 2003). 

 

3.6.3. Instrumentos: 
  

Para esta investigación se utilizaron 2 instrumentos de evaluación, los cuales 

son la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA 

29) y el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS): 

Escala de estilos, de socialización parental, en adolescentes, ESPA 29 

 

El test ESPA29 fue elaborado por Musitu y García (2001), instrumento que 

estima los estilos de socialización del padre y la madre en distintas 

situaciones a través de 29 ítems para cada uno, su aplicación se da de 

manera personal o grupal en adolescentes en un rango de 10 a 18 años, con 

una duración de 20 minutos aproximadamente. Camán (2018) analizó la 

confiabilidad de la escala por medio de la consistencia interna, quedando en 

evidencia la confiabilidad de las dimensiones ya que son mayores a .91 y las 

7 subescalas corresponden a coeficientes mayores a .83, del mismo modo 
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con la validez mediante el análisis factorial exploratorio, encontrando en los 

ítems pesos factoriales altos donde los resultados empíricos miden la 

variable que se quiere evaluar.  

 

• Validación de la Escala de Estilos de Socialización Parental al Perú. 

 

El instrumento de Escala de Estilos de Socialización Parental (ESPA29), fue 

adaptado al Perú por Ojeda (2018) en una muestra de 525 estudiantes, que 

cursaban el 1ero al 5to de educación secundaria de Florencia de Mora 

(Trujillo), sometiendo el instrumento a un análisis factorial de componentes 

principales, logrando una confiabilidad alta, de acuerdo a las escalas del 

padre y la madre (α=0.963) (α=0.914), en las dimensiones de forma 

individual en padre y madre; en la de aceptación/implicación se obtuvo 

(α=0.88) (0.86) y en coerción/imposición (α=0.95) (α=0.94), por lo 

consecuente obtuvo una óptima correlación ítem- test, en la gran mayoría de 

ítems, los cuales oscilan entre r=0.299 y r=0.841, concluyendo que el 

instrumento en mención tienen las características apropiadas para su 

aplicación. 

 

• Prueba piloto de la Escala de Estilos de Socialización Parental en 

estudiantes de una institución educativa de Tumbes 

Se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes para establecer la validez y 

confiabilidad del instrumento, recolectando resultados basados en la 

consistencia interna del mismo, obteniendo que la prueba en general tuvo 

una validez que oscila entre los valores de: .165 y .859; la confiabilidad del 

mismo modo estuvo basada en la consistencia interna, utilizando un análisis 

estadístico de Alpha de Cronbach consiguiendo un puntaje total de .987; de 

manera individual en padre se obtuvo una validez con valores que se ubican 

entre .221 y .852 y la confiabilidad bajo el Alpha de Cronbach tuvo un puntaje 

de .976 y respecto a la madre se obtuvo una validez con valores que se 

ubican entre .245 y .777 y la confiabilidad bajo el Alpha de Cronbach tuvo un 

puntaje de .975. 
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Tabla 3:  
Estilos e indicadores del instrumento Escala de Estilos de Socialización Parental en la 

Adolescencia (ESPA29). 

Estilos de socialización parental Indicadores  

 

 

 Estilo autorizativo 

Afecto (muestra de cariño)  

∑ (1° / 13, 3° / 16 y 5° / 16) 

  
Dialogo (habla conmigo) 

Privación (me priva de algo) 

 

Estilo indulgente 

Afecto (muestra de cariño)  

∑ (1° / 13 y 3° / 16)  Dialogo (habla conmigo),   

 

Estilo negligente  

Indiferencia (se muestra indiferente)  

∑ (2° / 13 y 4° / 16) Displicencia (le da igual) 

 

Estilo autoritario 

Coerción verbal (me riñe)  

∑ (6° / 16 y 7° / 16) 
Coerción física (me pega) 

  TOTAL 

 

 Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales 
 

Elaborado por Escurra y Salas (2014), cuyo fin es diseñar, construir y validar 

el cuestionario de Adicción a las Redes Sociales en una muestra de 380 

personas provenientes de cinco universidades de la ciudad de Lima-Perú, 

por medio de la aplicación del modelo, de la Teoría; de Respuesta; al Ítem, 

el ARS es una prueba de administración individual o grupal que consta de 

Figura 1: 
Plano de tipologías del instrumento Escala de Estilos de Socialización Parental en la 
Adolescencia (ESPA29). 
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24 ítems y dura 15 minutos aproximadamente, la confiabilidad se realizó 

mediante el Alfa de Cronbach, donde en los tres factores se obtiene: 

Obsesión por las Redes Sociales (α = 0.91) Falta de Control Personal (α = 

0.88) Uso Excesivo de las Redes Sociales (α = 0.92) Puntaje total, α = 0.95 

y para la validación  se empleó el análisis factorial confirmatorio para 

constatar la consistencia de los factores identificados con anticipación, 

correspondiente al de los tres factores relacionados, cuyas puntuaciones 

fueron: (χ2 (238) = 35.23; p < .05; χ2/gl = 1.48; GFI = .92; RMR = .06; RMSEA 

= .04; AIC = 477.28). 

• Prueba piloto en el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales 

en estudiantes de una institución educativa de Tumbes 

Se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes para indicar la validez y 

confiabilidad del instrumento, recolectando resultados basados en la 

consistencia interna del mismo, obteniendo que la prueba tuvo una validez 

que oscila entre los valores de: -.950 y .950; la confiabilidad del mismo modo 

estuvo basada en la consistencia interna, utilizando un análisis estadístico 

de Alpha de Cronbach consiguiendo un puntaje total de .965. 

 

Tabla 4: 

Niveles y valores del instrumento Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS). 

 N° de Ítems  Ítems Puntajes Niveles Puntajes 

Generales 

Factor 1, 

Obsesión 

por las redes 

sociales. 

10 2 – 3 - 5 - 6 

– 7- 13 -15 

- 19 - 22 – 

23. 

0-40 Bajo: 0-10 

Medio: 11- 

20 

Alto: 21 – 

40. 

 

 

Muy bajo: 0-

20. 

Bajo: 21-36. 

Promedio: 37 

– 

55. 

Alto: 56 – 75. 

Muy alto: 76- 

96. 

Factor 2, Falta de 

control personal 

en el uso de las 

redes 

sociales. 

6 4 -11 – 12 – 

14 – 20- 24. 

0-24 Bajo: 0-6 

Medio: 7 - 

12 

Alto: 13 - 

24 

Factor 3, Uso 

excesivo de las 

redes 

sociales. 

8 1 - 8 – 9 - 

10 – 16- 

17- 18 – 21. 

0-32 Bajo: 0 - 8 

Medio: 9 - 

16 

Alto: 17- 

32. 

Total 24  0-96 0-96 0-96 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 
 

Una vez examinados los instrumentos, se elaboró una base de datos en el 

programa Microsoft Office Excel 2019 para poder tener identificado a cada 

estudiante perteneciente a la muestra estudiada, seguidamente se pasaron 

los datos al programa estadístico SPSS versión 25, para realizar su análisis 

respectivo, donde se obtuvieron los baremos de la población, tablas 

estadísticas adecuadas. 

 

Para poder realizar el procesamiento y análisis de datos se utilizaron 

métodos y técnicas propios de una Estadística Descriptiva e inferencial. En 

lo que consta para la estadística descriptiva se efectuaron tablas de 

frecuencia, del mismo modo para la estadística inferencial se utilizó la prueba 

de normalidad de Kolmogorov Smirnov (K-S) con un nivel de significancia al 

5% determinando que los datos obtenidos son no paramétricos, por tal 

motivo se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman para establecer la 

correlación entre las variables, estilos de socialización parental y adicción a 

las redes sociales. 

 

 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 
De acuerdo con el Consejo Directivo Nacional (2018), en los artículos 24°, 

25° y 26° planteados por el Colegio de Psicólogos del Perú la investigación 

realizada estuvo bajo la responsabilidad total por parte del investigador, 

garantizando la plena confidencialidad de los datos brindados por parte de 

la muestra, es por ello que sin fines de perjudicar la integridad de los 

estudiantes adolescentes se requirió el permiso tanto verbal como escrito de 

la institución educativa, padres de familia y estudiantes para poder contar 

con su participación, además se aseguró que las pruebas a aplicar tuvieran 

una validez científica, evitando en todo momento la falsificación y/o plagio 

de los resultados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Tabla 5: 

Relación entre los estilos de socialización parental y adicción a las redes 

sociales en estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022. 

 

  
Estilos de socialización parental 

Adicción a las Redes 
Sociales 

Rho de 
Spearman 

Padre_Autoritario 
Correlación ,234** 

P 0.000 

Padre_Autorizativo 
Correlación -0.028 

P 0.655 

Padre_Indulgente 
Correlación -0.061 

P 0.326 

Padre_Negligente 
Correlación ,291** 

P 0.000 

Madre_Autoritario 
Correlación ,209** 

P 0.001 

Madre_Autorizativo 
Correlación -0.047 

P 0.455 

Madre_Indulgente 
Correlación -0.085 

P 0.175 

Madre_Negligente 
Correlación ,270** 

P 0.000  

 

La tabla 5, señala que los estilos de socialización parental autoritario y negligente 

referentes al padre y la adicción a las redes sociales tienen una correlación positiva 

baja con un Rho de 0.234 y 0.291 respectivamente, siendo altamente significativo 

ya que p < 0.05; así mismo referente a la madre, los estilos de socialización parental 

autoritario y negligente y la adicción a las redes sociales mantienen una correlación 

positiva baja ya que el Rho es 0.209 y 0.270 respectivamente, con un alto nivel de 

significancia p < 0.05. Sin embargo, el estilo de socialización parental autorizativo 

e indulgentes referentes al padre y la adicción a las redes sociales tienen una 

correlación negativa muy baja con un Rho de -0.028 y -0.061 respectivamente, 
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siendo estos no significativos ya que p > 0.05; así mismo referente a la madre, los 

estilos de socialización parental autorizativo e indulgente y la adicción a las redes 

sociales mantienen una correlación negativa muy baja ya que el Rho es -0.047 y -

0.085 respectivamente siendo no significativos debido a que p > 0.05. 
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Tabla 6:   
Estilos de socialización parental referentes al padre y madre en 

estudiantes de una institución educativa de Tumbes-2022  

 

  Fr.                   % 

Padre_Estilos Autoritario 55 21,2% 

Autorizativo 64 24,7% 

Indulgente 82 31,7% 

Negligente 58 22,4% 

Madre_Estilos Autoritario 60 23,1% 

Autorizativo 82 31,7% 

Indulgente 82 31,7% 

Negligente 35 13,5% 

 Total 259 100% 

 

En la tabla 6, se observa que en los estilos de socialización parental referentes al 

padre, el 31,7% de los evaluados presentan el estilo indulgente, seguido del 24,7% 

que pertenece al estilo autorizativo, por otro lado, un 22,4% se encuentra en un 

estilo negligente, y el 21,2% obtuvo el estilo autoritario; en cuanto a los estilos de 

socialización parental por parte de la madre se observa que, el 31,7% de la muestra 

pertenecen al estilo autorizativo e indulgente, el 23,1% reflejan un “estilo” “autoritario” 

y por último el 13,5% indican un estilo negligente. 
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La tabla 7, señala que el 33.2 % de los evaluados presentaron un nivel muy 

bajo en adicción a las redes sociales, seguido de un 30.9% correspondiente 

a la categoría bajo, el 20.1% se encuentra en un nivel promedio, los que se 

encuentran en un nivel alto corresponden al 9.7% y por último el nivel muy 

alto conformado por el 6.2% de la muestra estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7:  
Niveles de adicción a las redes sociales en estudiantes de una 
institución educativa de Tumbes-2022. 
 

Adicción a las redes sociales 

        Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo 86 33.2 

Bajo 80 30.9 

Promedio 52 20.1 

Alto 25 9.7 

Muy alto 16 6.2 

 Total 259 100.0 



 

56 

 

La tabla 8, señala que el estilo de socialización parental referente al padre 

negligente con las dimensiones obsesión por las redes sociales, falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales, tienen 

una correlación positiva baja con un Rho de 0.273, 0.269 y 0.286 respectivamente, 

estas correlaciones son altamente significativas ya que p < 0.05; el estilo autoritario 

con las dimensiones obsesión por las redes sociales y uso excesivo de las redes 

sociales tienen una correlación positiva baja con un Rho de 0.208 y 0.250 

respectivamente y con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes 

sociales tienen una correlación positiva muy baja con un Rho= 0.192, siendo todas 

ellas altamente significativas (p < 0.05); el estilo indulgente con las dimensiones 

obsesión por las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes 

sociales y uso excesivo de las redes sociales, tienen una correlación negativa muy 

baja ya que sus Rho son de -0.060, -0.003, -0.086, y estos no son significativos ya 

que p > 0.05; y por último el estilo autorizativo con la dimensión uso excesivo por 

las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales tienen un Rho de -0.027 y  

-0.050 respectivamente lo que quiere decir que tienen una correlación negativa muy 

baja y con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales 

tienen una correlación positiva muy baja ya que su Rho es de 0.022, todas estas 

correlaciones mencionadas no son significativas ya que p > 0.05. 

Tabla 8:   
Relación entre los estilos de socialización parental referentes al padre y las dimensiones 
de adicción a las redes sociales en estudiantes de una institución educativa de Tumbes-
2022. 
 
 

Estilos de Socialización Parental_Padre 
  

“Obsesión” 
por las RS 

Falta de control 
personal en el uso 

de las RS 

Uso 
excesivo 
de las RS 

Rho de 
Spearman 

Autoritario Correlación ,208** ,192** ,250** 

P 0.001 0.002 0.000 

Autorizativo Correlación -0.027 0.022 -0.050 
P 0.661 0.725 0.423 

Indulgente Correlación -0.060 -0.003 -0.086 

P 0.335 0.956 0.170 

Negligente Correlación ,273** ,269** ,286** 
P 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 9: “ 

Relación entre los estilos de socialización parental referentes a la madre y las 
dimensiones de adicción a las redes sociales en estudiantes de una institución educativa 
de Tumbes-2022. 
 
 

Estilos de Socialización Parental_Madre 
  

Obsesión 
por las RS 

Falta de control 
personal en el uso 

de las RS 

Uso 
excesivo 
de las RS 

Rho de 
Spearman 

Autoritario Correlación ,202** ,146* ,214** 
P 0.001 0.019 0.001 

Autorizativo Correlación -0.061 0.009 -0.059 
P 0.329 0.881 0.341 

Indulgente Correlación -0.095 -0.012 -0.104 
P 0.125 0.849 0.095 

Negligente Correlación ,286** ,217** ,250** 
P 0.000 0.000 0.000 

  

La tabla 9, señala que el estilo de socialización parental referente a la madre 

negligente con las dimensiones obsesión por las redes sociales, falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales, tienen 

una correlación positiva baja con un Rho de 0.286, 0.217 y 0.250 respectivamente, 

estas correlaciones son altamente significativas ya que p < 0.05; el estilo autoritario 

con las dimensiones obsesión por las redes sociales y uso excesivo de las redes 

sociales tienen una correlación positiva baja con un Rho de 0.202 y 0.214 

respectivamente y con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes 

sociales tienen una correlación positiva muy baja con un Rho= 0.146, siendo todas 

ellas altamente significativas (p < 0.05); el estilo indulgente con las dimensiones 

obsesión por las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes 

sociales y uso excesivo de las redes sociales, tienen una correlación negativa muy 

baja ya que sus Rho son de -0.095, -0.012, -0.104, y estos no son significativos ya 

que p > 0.05; y por último el estilo autorizativo con la dimensión obsesión por las 

redes sociales y uso excesivo de las redes sociales tienen un Rho de -0.061 y  -

0.059 respectivamente lo que quiere decir que tienen una correlación negativa muy 

baja y con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales 

tienen una correlación positiva muy baja ya que su Rho es de 0.009, todas estas 

correlaciones mencionadas no son significativas ya que p > 0.05. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación se desarrolló bajo la necesidad de conocer cuál es la 

relación entre los estilos de socialización parental y adicción a las redes sociales 

en estudiantes de una institución educativa de Tumbes, utilizando la Escala de 

Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA 29) y el Cuestionario 

de Adicción a las Redes Sociales (ARS), para la recolección de los datos de cada 

variable respectivamente y poder obtener resultados que nos permiten contrastar 

las hipótesis planteadas. 

 

El objetivo general fue determinar la relación entre estilos de socialización parental 

y adicción a las redes sociales en estudiantes de una institución educativa de 

Tumbes-2022, a partir de los hallazgos encontrados en la tabla 5, según el análisis 

estadístico señala que los estilos de socialización parental autoritario y negligente 

referentes al padre y la adicción a las redes sociales tienen una correlación positiva 

baja con un Rho de 0.234 y 0.291 respectivamente, siendo altamente significativo 

ya que p < 0.05; así mismo referente a la madre, los estilos de socialización parental 

autoritario y negligente y la adicción a las redes sociales mantienen una correlación 

positiva baja ya que el Rho es 0.209 y 0.270 respectivamente, con un alto nivel de 

significancia p < 0.05; en consecuencia, se aceptan las sub hipótesis Hai: Existe 

relación positiva significativa entre los estilos de socialización parental y adicción a 

las redes sociales y Ha4: Existe relación positiva significativa entre el estilo de 

socialización parental negligente referente a ambas figuras parentales, y adicción 

a las redes sociales, por tanto se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza 

la hipótesis nula. 

 

Dichos resultados convergen con lo que plantea Barreto (2020), pues encontró en 

su investigación que, si el individuo tiene un estilo de socialización que no sea 

apropiado, como lo son el estilo negligente y autoritario, la magnitud de la adicción 

al internet será mayor. Esto se puede presentar debido a que, en el estilo autoritario, 

los padres y madres no bridan atención y son insensibles hacia las necesidades y 

deseos que sus hijos presenten, además de emplear la coerción como medio de 

corrección, ello puede causar el desarrollo de conductas inadecuadas como el de 
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adicción a las redes sociales, entre otras (Rebaza, 2014). Adicionalmente Moreno 

(2002), señala que al tener padres negligentes el menor desarrolla problemas 

conductuales, no suele controlar sus impulsos y tiende a ser más propenso a 

desarrollar adicción.  

 

Sin embargo, en los resultados obtenidos el estilo de socialización parental 

autorizativo e indulgente referentes al padre y la adicción a las redes sociales tienen 

una correlación negativa muy baja con un Rho de -0.028 y -0.061 respectivamente, 

siendo estos no significativos ya que p > 0.05; así mismo referente a la madre, los 

estilos de socialización parental autorizativo e indulgente referentes a la madre y la 

adicción a las redes sociales mantienen una correlación negativa muy baja ya que 

el Rho es -0.047 y -0.085 respectivamente siendo no significativos debido a que p 

> 0.05. 

 

García y Gracia (2010), proponen que los estilos de socialización parental idóneos 

para que el adolescente tengan un óptimo desarrollo en el aspecto emocional y 

familiar, son el estilo indulgente y autorizativo, ya que estos refuerzan el 

autoconcepto positivo respecto al estado emocional y familiar, disminuyendo las 

conductas disruptivas y adictivas, por lo que se puede inferir que los estilos de 

socialización parental no idóneos son el negligente, por la falta de exigencia,  

responsabilidad y afectuosidad; y el autoritario por la alta exigencia impositiva sin 

afectuosidad. 

 

Sin embargo, Moreno et al.  (2021), contradicen los resultados obtenidos, pues 

mencionan que mientras exista mayor control ejercido por parte del padre, menos 

será el tiempo de conexión que pasen sus hijos en redes sociales, este control 

puede ser conductual (Rho= -0.282), psicológico (Rho= -0.306), y/o cualquier otro 

tipo de control que el padre ejerza sobre el adolescente como (restrictivo, 

comisionado o técnico) relacionando con un menor tiempo de conectividad al uso 

del internet que se le da. 
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Respecto al primer objetivo específico, mediante el cual se propuso identificar los 

estilos de socialización parental referentes al padre y madre en la muestra, en la 

tabla 6 se evidencia que los estilos que predominan son el indulgente y autorizativo 

con un 31.7% y 24.7% respectivamente en el caso del padre, y en el caso de la 

madre una igualdad de 31.7% en ambos estilos de socialización parental 

mencionados, es decir, estos estilos socialización parental se distinguen por estar 

basados en la implicación / aceptación, donde los padres presentan muestras de 

afección y amor ante sus hijos siempre y cuando estos demuestren un buen 

comportamiento, y cuando no, tratan con indiferencia estas actitudes, tratando de 

buscar la solución por medio del diálogo bidireccional o negativamente con la apatía 

(Musitu y García, 2001).  

 

Estos resultados se asemejan a la investigación de Cabrera (2019), quien evidenció 

por parte del padre la predominancia del estilo indulgente con un 28% y por parte 

de la madre prevalece con un 27%. Del mismo modo en la investigación que realizó 

Barreto (2020), se encontró que el estilo que sobresale en la muestra estudiada es 

el autorizativo con un 49.8% en ambas figuras parentales. 

 

El estilo indulgente es aquel que presenta alta aceptación y baja coerción y se 

refleja en los padres que tienen buena comunicación con sus hijos, utilizando la 

razón como medida disciplinaria y, el estilo autorizativo es ese que presenta alta 

aceptación e imposición, siendo aquellos padres que son comprensivos con las 

decisiones de sus hijos, con capacidad de orientarlos de forma racional en el 

proceso de aprendizaje, sin embargo, también recurren a la justicia y al poder como 

medio para lograr sus objetivos; la principal diferencia entre estos es que en el estilo 

autorizativo los padres tratan a sus hijos como si estos ya fueran capaces de regular 

su propio comportamiento, fomentando de está fomentando de esta forma la 

independencia, la individualidad y un elevado nivel de autoestima (Musitu y García, 

2001; García et al., 2013). 
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Sin embargo, en el estudio realizado por Cargua (2020) el estilo de socialización 

parental que prima en la muestra observada es el autoritario por parte de la madre 

con un 58% y con un 46% por parte del padre siendo así también el que predomina 

en esta figura parental. Asimismo, en la investigación de Ojeda (2018), el estilo de 

socialización parental que prevalece entre los evaluados por parte de ambas figuras 

parentales es el negligente con un 38.6% por parte de la madre y 39.1% por parte 

del padre. 

 

El estilo autoritario se distingue por tener baja aceptación y alto nivel de coerción, 

dándose en padres que tienden a ser altamente estrictos bajo cualquier 

circunstancia, obviando la atención, necesidades y deseos de sus hijos, son 

insensibles y su formación se basa en normas punitivas para someter las conductas 

inadecuadas y carece de comunicación bidireccional, causando que el hijo 

desarrolle resentimiento, niveles de ansiedad, etc (Rebaza, 2014). El estilo 

negligente tiene baja aceptación e imposición lo que quiere decir que ninguno de 

los miembros adultos se hacen cargo de las responsabilidades domésticas, son 

indiferentes a las necesidades de sus hijos, no son responsables, no ponen límites, 

lo que origina que los hijos, tengan problemas conductuales, no controlan sus 

impulsos, y tienen más probabilidades de implicarse en problemas delictivos 

(Moreno, 2002). 

 

Con respecto al segundo objetivo específico, donde se propuso identificar los 

niveles de adicción a las redes sociales, se evidenció en la tabla 7 que la muestra 

de estudio se encuentra distribuida proporcionalmente entre el nivel muy bajo (33.2 

%), el nivel bajo (30.9%) y el nivel promedio (20.1%) de adicción a las redes 

sociales. Resultados similares se obtuvieron en la investigación de Argueta (2018) 

quien pone en evidencia que el 74% de los participantes obtuvieron como resultado 

la categoría normal haciendo referencia al uso que se le da al internet, mientras 

que el 23% tiene un nivel leve de adicción a las redes sociales y el 3% un nivel 

moderado. De la misma manera Cori et al. (2017), señalan que, en una muestra de 

131 estudiantes, el 56.5% tiene un uso adecuado de las redes sociales, mientras 

que un 43.5% posee un uso inadecuado de las mismas. 



 

62 

Lo planteado anteriormente se diferencia del estudio propuesto por Cabrera (2019) 

ya que en dicha investigación se encontró que los integrantes de la muestra 

evidenciaron que en un 44% se ubican en un nivel alto de adicción a las redes 

sociales, un 43% se ubica en un nivel medio y por último el 13% se encuentra en 

un nivel bajo. Asimismo, en la investigación realizada por Ojeda (2018) quien, en 

una muestra de 404 estudiantes, de los cuales el 49% se encuentran en un nivel 

promedio de adicción a las redes sociales, seguido de un nivel alto y muy alto 

conformado por el 28% de participantes. 

 

Chóliz y Marco (2012), estiman que, para referirse propiamente a una adicción a 

las redes sociales, estos tienen que compartir rasgos conductuales considerables 

a los de las adicciones a sustancias, como, por ejemplo, descuido a otras 

actividades por mantenerse conectados a las redes sociales durante largas horas, 

uso excesivo de estas, preocupación cuando no se están usando las redes 

sociales, etc., estos y más son signos indicativos de una adicción a las redes 

sociales. Así mismo Echeburúa y Corral (2010), refieren que existen dos constantes 

que definen una adicción, las cuales son: sumisión y perdida de vigilancia; 

asimismo estas están acompañadas tanto por reforzadores positivos como son 

aquellos que provocan el aspecto placentero de la acción en si el cual intenta 

controlar la conducta adictiva y; por reforzadores perjudiciales que alivian la tensión 

emocional, lo que quiere decir que el individuo puede comunicarse y conectarse a 

redes sociales por la utilidad y placer de la conducta en sí, muy por el contrario la 

persona adicta a las redes sociales realiza esta conducta buscando el alivio 

emocional. 

 

En relación al tercer objetivo específico, se observó en la tabla 8, que el estilo de 

socialización parental referente al padre negligente con las dimensiones obsesión 

por las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y 

uso excesivo de las redes sociales, tienen una correlación positiva baja con un Rho 

de 0.273, 0.269 y 0.286 respectivamente, estas correlaciones son altamente 

significativas ya que p < 0.05; el estilo autoritario con las dimensiones obsesión por 

las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales tienen una correlación 
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positiva baja con un Rho de 0.208 y 0.250 respectivamente y con la dimensión falta 

de control personal en el uso de las redes sociales tienen una correlación positiva 

muy baja con un Rho= 0.192, siendo todas ellas altamente significativas (p < 0.05); 

el estilo indulgente con las dimensiones obsesión por las redes sociales, falta de 

control personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes 

sociales, tienen una correlación negativa muy baja ya que sus Rho son de -0.060, 

-0.003, -0.086, y estos no son significativos ya que p > 0.05; y por último el estilo 

autorizativo con la dimensión uso excesivo por las redes sociales y uso excesivo 

de las redes sociales tienen un Rho de -0.027 y  -0.050 respectivamente lo que 

quiere decir que tienen una correlación negativa muy baja y con la dimensión falta 

de control personal en el uso de las redes sociales tienen una correlación positiva 

muy baja ya que su Rho es de 0.022, todas estas correlaciones mencionadas no 

son significativas ya que p > 0.05. 

 

Estos resultados se asemejan a los de Cabrera (2019), quien encontró que entre 

los estilos de socialización parental referentes al padre y las dimensiones de 

adicción a las redes sociales: la obsesión por las redes sociales, falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales, existe 

una relación de efecto pequeño  0.16, 0.13 y 0.10 respectivamente, con un 47% de 

adolescentes con padres autoritarios y un 46% con padres negligentes, con 

respecto a la primera dimensión, en relación a la siguiente el 48% presentan un 

estilo autoritario y el 43% negligente, y por último, en la tercera dimensión el 57% 

son de estilo autoritario y el 53% de estilo negligente, esto en una muestra de 167 

estudiantes.  

 

Del mismo modo Ojeda (2018), quien en su investigación encontró que en 

referencia al padre la displicencia, indiferencia, coerción física, privación y coerción 

verbal, las cuales son áreas indispensables para que se dé un estilo negligente y 

autoritario, tienen una correlación positiva con las áreas retirada, conductas 

negativas, tolerancia, uso y tolerancia, con un Rho de 0.132, 0.101, 0.098, 0.120 y 

0.122 respectivamente. 
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Es por ello que Quispe (2022), hace referencia que el adolescente al estar expuesto 

a un adecuado clima social familiar (cohesión y autonomía) aminora el peligro de 

desarrollar obsesión por las redes sociales, ya que la familia es la primera 

interacción social que el ser humano tiene y por ende aprende de él, puesto que si 

contribuye un adecuado clima social con valores, hábitos y costumbres se podrán 

fomentar las habilidades sociales para tomar decisiones y del mismo modo asumir 

las consecuencias de estas; esto respecto al tiempo en que se manejan las redes 

sociales, pues manteniendo un óptimo ambiente familiar no cabe opción al uso 

necesario de las redes sociales para establecer comunicación, apego afectivo, 

autonomía, etc. 

 

Asimismo Escurra y Salas (2014), proponen que estas dimensiones obsesión, falta 

de control y uso excesivo de las redes sociales, consisten en, la primera, en el 

acuerdo mental con las redes sociales, es decir pensarlas a cada instante y soñar 

con ellas, la ansiedad y la intranquilidad originada por no usarlas; la segunda, se 

refiere a la intranquilidad por la pérdida de control o interrupción en el uso de las 

redes sociales, con el consiguiente descuido de las tareas y los estudios, y en los 

diferentes aspectos de su vida; y la última, explica los inconvenientes para 

inspeccionar el empleo que se le designa a las redes sociales, también indica el 

tiempo la cual se maneja, el hecho de no poder controlarse cuando ejecuta la acción 

y no tener la capacidad de suspender su uso. 

  

En relación al cuarto objetivo específico, se observó en la tabla 9, que el estilo de 

socialización parental referente a la madre negligente con las dimensiones 

obsesión por las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes 

sociales y uso excesivo de las redes sociales, tienen una correlación positiva baja 

con un Rho de 0.286, 0.217 y 0.250 respectivamente, estas correlaciones son 

altamente significativas ya que p < 0.05; el estilo autoritario con las dimensiones 

obsesión por las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales tienen una 

correlación positiva baja con un Rho de 0.202 y 0.214 respectivamente y con la 

dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales tienen una 

correlación positiva muy baja con un Rho= 0.146, siendo todas ellas altamente 
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significativas (p < 0.05); el estilo indulgente con las dimensiones obsesión por las 

redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso 

excesivo de las redes sociales, tienen una correlación negativa muy baja ya que 

sus Rho son de -0.095, -0.012, -0.104, y estos no son significativos ya que p > 0.05; 

y por último el estilo autorizativo con la dimensión obsesión por las redes sociales 

y uso excesivo de las redes sociales tienen un Rho de -0.061 y  -0.059 

respectivamente lo que quiere decir que tienen una correlación negativa muy baja 

y con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales tienen 

una correlación positiva muy baja ya que su Rho es de 0.009, todas estas 

correlaciones mencionadas no son significativas ya que p > 0.05. 

 

Dichos resultados concuerdan con los presentados por Cori et al. (2017), quienes 

manifiestan que mientras menor sea la cohesión familiar, adaptabilidad e 

interacción en los adolescentes, este buscara otros grupos de integración, 

centrando sus actividades en otras actividades, y fuera del núcleo familiar, siendo 

vulnerable a presentar conductas adictivas, ya que ofrece sensaciones agradables 

de manera inmediata, con una correlación negativa (Rho= -0.290), y altamente 

significativa (*p* < 0.05). Del mismo modo en la investigación realizada por Moreno 

et al. (2021), se observó que a mayor dominio psicológico y/o físico por parte de la 

figura maternal mayor es la presencia de las conductas que desarrollan la adicción 

a las redes sociales, es decir mantienen una correlación positiva con un Rho de 

0.222. De la misma manera Cargua, (2020) quien resalta en su investigación que 

por parte de la madre el estilo autoritario el 43% presenta un uso problemático de 

las redes sociales. 

 

Sin embargo, en la investigación realizada por Suárez (2021), menciona que a 

mayor dominio del comportamiento por parte de la figura maternal menor es la 

presencia de la dependencia, tolerancia y abstinencia hacias las redes sociales eso 

quiere decir que mantienen una correlacion negativa con un Rho de -0.213, -0.206 

y -0.180 respectivamente. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Existe una correlación positiva baja y altamente significativa entre ” los estilos 

de socialización parental negligente y autoritario referentes al padre/ madre 

y la adicción a las redes sociales.  

 

2. Los estilos de socialización parental que predominan en los estudiantes de 

secundaria son el estilo indulgente y el estilo autorizativo, tanto por parte del 

padre como por parte de la madre. 

 

3. Los niveles de adicción a las redes sociales que predominan en los 

estudiantes de una institución educativa de Tumbes son muy bajo con 33.2% 

y bajo con 30.9%. 

 

4. Existe una correlación positiva baja entre los estilos de socialización parental 

negligente y autoritario referentes al padre, con las dimensiones obsesión 

por las redes sociales y el uso excesivo de las redes sociales, sin embargo, 

con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales se 

diferencian ya que con estilo negligente tiene una correlación positiva baja y 

con el autoritario una muy baja, siendo todas estas altamente significativas 

(p< 0.05). 

 

5. Existe una correlación positiva baja entre los estilos de socialización parental 

negligente y autoritario referentes a la madre, con las dimensiones obsesión 

por las redes sociales y el uso excesivo de las redes sociales, sin embargo, 

con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales se 

diferencian ya que con estilo negligente tiene una correlación positiva baja y 

con el autoritario una muy baja, siendo todas estas altamente significativas 

(p< 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES  
 

 

- Se recomienda al director de la institución educativa, gestionar la 

contratación de un psicólogo educativo, exigiendo el cumplimiento de la Ley 

del psicólogo, la cual promueve un psicólogo en cada institución educativa, 

para de esta manera seguir impulsando el desarrollo de los idóneos estilos 

de socialización parental: autorizativo e indulgente; y encontrar en la minoría 

qué otros factores influyen en la adicción a las redes sociales. 

 

- Al director y plana docente de la institución educativa investigada promover 

la realización de programas educativos con el propósito de incentivar 

ambientes familiares adecuados con estilos de socialización parental 

idóneos como lo son el indulgente y autorizativo, que proporcionen seguridad 

tanto física como psicológica en los adolescentes, y que de esta forma se 

produzcan cambios que lleven a la implantación de estilos de socialización 

parental idóneos como factor de protección ante conductas inadecuadas en 

el uso de redes sociales de sus menores hijos.  

 

- Al director de la institución educativa investigada gestionar el apoyo de los 

profesionales de salud mental, para que puedan realizar programas de 

prevención de nivel primario que les permita reconocer signos y síntomas de 

la adicción a las redes sociales, así como también para reforzar el uso 

responsable de estas e impulsar el desarrollo de actividades recreativas en 

sus tiempos libres. 

 

- A los estudiantes de pregrado y futuros profesionales, investigar qué otros 

factores influyen en el desarrollo de la adicción hacia las redes sociales en 

estudiantes del nivel secundario. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia. 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables.  

 

VARIABLES DE 

ESTUDIO DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

Estilos de 

socialización 

parental. 

Los estilos de socialización parentales se 
definen en dos dimensiones elaboradas 
en base al comportamiento que se da 
entre los padres e hijos, estas a su vez 
son las que distinguen la relación paterno- 
filial, (Musitu & García, 2001) 
 

 

 

Se medirá a 

través de 29 

ítems por cada 

padre/madre.  

 

 

Aceptación/Implicación 

- Se relaciona 

positivamente. 

- Dialogo. 

- Indiferencia. 

- Displicencia. 

 

Escala 

ordinal. 

 

Coerción/Imposición 

- Privación. 

- Coerción física. 

- Coerción 

verbal. 

Escala 

ordinal. 

 

Adicción a las 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

La adicción a las redes sociales son 

aquellas conductas repetitivas y excesivas 

relacionadas con el anhelo de permanecer 

conectado y atento a lo que ocurre dentro 

del contexto virtual, ocasionando que el 

individuo descuide sus relaciones 

interpersonales, y que desarrolle estados 

de ansiedad e irritabilidad, teniendo 

consecuencias negativas en su vida 

cotidiana. (Escurra & Salas, 2014)   

 

 

 

Se medirá a 

través de 24 

ítems 

Obsesión por las 

redes sociales. 

- Tiempo de 

conexión 

- Estado de 

ánimo 

- Relaciones 

interpersonales. 

Escala de 

Likert 

Falta, de control 

personal, en el uso de 

las redes, sociales. 

- Control de 

tiempo 

conectado. 

- Intensidad. 

- Frecuencia. 

  

Escala de 

Likert 

 

Uso excesivo de las 

redes sociales 

- Necesidad de 

permanecer 

conectado. 

- Cantidad de 

veces 

conectado. 

Escala de 

Likert 

ESCALA 

NOMINAL 

ESCALA 

NOMINAL 
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Anexo 3: Ficha técnica de la Escala de Estilos de Socialización Parental en la 
adolescencia (ESPA 29).

Nombre Escala de Estilos de 

Socialización Parental en la 

Adolescencia (ESPA 29) 

Autores Gonzalo Musitu Ochoa y José 

Fernando García Pérez. 

Aplicación Personal o grupal. 

Duración 20 minutos aprox. incluyendo la 

administración y corrección. 

Baremación  Muestras de adolescentes con 

un rango 12 a 18 años, 

escolarizados en el instante de 

la aplicación. 

Material Manual y ejemplar 

autocorregirle, (el mismo en 

ambos casos). 

Validez  Se determino por medio del 

análisis factorial confirmatorio, 

mediante el programa SPSS 

8.0 sacando los factores con el 

método PFA- análisis de 

componentes principales y 

empleando la rotación varimax 

con normalización de Kaiser. 

Confiabilidad Camán (2018) analizó la 

confiabilidad de la escala por 

medio de la consistencia 

interna, quedando en evidencia 

la confiabilidad de las 

dimensiones ya que son 

elevados a .91 y las 7 

subescalas corresponden a 

coeficientes mayores a .83. 
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Anexo 4: Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA 29) 
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Anexo 5: Ficha técnica del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) 
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Anexo 6: Cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS) 
 

  



 

94 

Anexo 7: Consentimiento informado 
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Anexo 8: Resolución de constitución del jurado. 
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Anexo 9: Resolución de aprobación del proyecto de tesis. 
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Anexo 10: Resolución de ampliación de vigencia. 
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Anexo 11: Permiso para aplicar instrumentos. 
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