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RESUMEN 

 

En la actualidad, se reconoce una gran influencia del internet y el uso de redes 

sociales en la percepción de las personas gracias a los medios de comunicación, lo 

que llega a generar desde cambios de cultura o intereses, hasta inestabilidad 

emocional, manifestando comportamientos introvertidos, pesimistas y estrategias de 

afrontamiento improductivas para resolver problemas. Todo esto deriva en una 

problemática social, en la que las personas, a través de las redes sociales, quieren 

vivir sus vidas como lo que suelen ver en sus pantallas, derivando en la comparación 

social. Objetivo: Evaluar el impacto de las redes sociales en la autoestima de los 

adolescentes de la U.E. Colegio Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 

durante el mes de julio de 2024. Metodología: Estudio descriptivo, de corte 

transversal, de campo, no experimental, cuya muestra estuvo conformada por 106 

estudiantes de bachillerato del colegio Ciudad Bolívar a los que se les aplico el 

instrumento de estudio constituido por una encuesta de datos sociodemográficos 

elaborada por los autores, la escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes 

Sociales e Internet (ERA-RSI) y la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR). 

Resultados: La mayoría de los adolescentes era de sexo femenino representado por 

88,7%, con edades entre 13-14 años (60,4%), cursantes de 5to año (21,7%). La 

mayoría de los estudiantes presentaron síntomas de adicción a redes sociales donde 

41,5% respondió alguna veces y 37,7% bastantes veces. Así mismo, 75,5% presentó 

niveles normales de autoestima.  Los síntomas de adicción a redes sociales se 

observaron con mayor frecuencia en los estudiantes de 17 años con 60%. El uso 

social de las redes, rasgos Frikis y nomofobia se observó con mayor frecuencia en 

estudiantes de 15-16 años. Los síntomas de adicción se presentaron en 41,5% en el 

sexo femenino, en estudiantes 50% cursantes de 3er año y 60% de 5to año. Los bajos 

niveles de autoestima se encontraron en edades de 13-14 años con 50% y con menor 

frecuencia en los de 17 años con 3,8%. Conclusión: se encontró una relación 

inversamente proporcional entre la presencia de adicción a redes sociales y la 

autoestima con resultados estadísticamente significativos. 

 

Palabras claves: Adicción, redes sociales, autoestima, internet, adolescente  
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INTRODUCCIÓN 

 

La época de la hipermodernidad, y la revolución tecnológica, tuvo sus orígenes 

en 1969, gracias al descubrimiento de internet, iniciativa que surgió con la intención 

de buscar una solución a la seguridad estratégica de Occidente por parte de Estados 

Unidos de América. Inicialmente, fue conocida como “Red Arpa”, la cual fue 

diseñada para uso exclusivamente militar. Sin embargo, posteriormente su uso se 

extendió a todos los contextos, siendo hoy en día el principal medio de comunicación 

e información de la sociedad y su mayor impacto comercial se evidencia en los años 

noventa, con el surgimiento de las redes sociales (Fandiño, 2015). 

 

El acceso y uso del internet y sus aplicaciones asociadas se ha tornado tan 

importante, que quien en la actualidad no tiene la posibilidad de tener acceso al 

conocimiento a través de estas tecnologías es nominado como analfabeto digital. Uno 

de los efectos más relevantes de este acelerado desarrollo tecnológico tiene relación 

con la generación de una nueva forma de comunicación, la comunicación digital o 

comunicación en espacios o comunidades virtuales (Vidal et al., 2022). 

 

En la actualidad, la sociedad gira en torno a las redes sociales. Tanto es así que 

el estudio “sociedad en red” (2012) realizado por el Observatorio Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONSTI), descubre que en 

países como España se sitúa en torno al 62% de usuarios en la red. Sin embargo, el 

Banco Mundial aumentó esta cifra a un 67,9 %. No obstante, la importancia de esto 

no son las cifras sino el confirmar que las redes sociales están en un continuo 

crecimiento, donde son los adolescentes quienes más intervienen en ello (García y 

Del Hoyo, 2014). 
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No es un mito que son los adolescentes quienes más usan y controlan las redes 

sociales, este hecho es debido a que las nuevas generaciones han crecido con ellas y 

por esta razón son considerados nativos digitales esto quiere decir, que son 

conocedores al máximo 

 

de los servicios y las utilidades que éstas ofrecen. Debido a esto, son la 

generación pionera en advertir fuertes cambios en cuanto a la obtención y al 

procesamiento de la información.  A pesar de ser el grupo etario que más usa y se 

beneficia de las redes sociales, también son los más propensos a riesgos por el uso de 

la internet, ya que, son descuidados a la hora de proteger su identidad e intimidad, al 

mismo tiempo que pueden usarlas de forma negativa para perjudicar a sus iguales 

(acoso), de manera que su uso debe ser regulado (Mejías y Rodríguez, 2014). 

 

La OMS, define a la adolescencia como el período de crecimiento que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. La 

adolescencia se divide a su vez en 3 etapas: temprana, media y tardía. La 

adolescencia temprana comprende la edad entre los 10 y 13 años. Por su parte, la 

adolescencia media va de los 14 a los 16 años. Finalmente, la adolescencia tardía 

comienza a los 17 y se extiende hasta los 19 años (OMS, 2022). 

 

De acuerdo a la literatura, los adolescentes, no sólo son los primeros en formar 

parte de las redes sociales, también representan al primer grupo de la población que 

construye sus cimientos relacionales paralelamente a ellas. Tanto es así que las 

referencias teóricas e investigaciones anteriores sobre este acontecimiento, indican 

que son los pertenecientes a la generación digital los que hacen una mayor utilización 

de este tipo de servicios y actividades a la vez que aportan su grano de arena en la 

construcción de la realidad social (Martín, 2015). 
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Las redes sociales son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan 

información e interconectan a personas con afinidades comunes. Desde el punto de 

vista de la informática las redes sociales hacen referencia al sitio web que utilizan las 

personas para generar su perfil, compartir información, colaborara en la generación 

de contenidos y participar en movimientos sociales. Según Celaya (2008), existen tres 

clasificaciones principales de redes sociales: profesionales, generalistas y 

especializadas (Balarezo y Llivichuzca, 2015). 

 

Las redes profesionales, tienen como objetivo principal fomentar, incentivar e 

incrementar las relaciones y colaboraciones entre profesionales, tanto de una misma 

área o sector como de sectores y áreas diferentes, por ejemplo, LinkedIn, Xing, 

Viadeo; por su parte, las redes especializadas, las cuales poseen una tendencia 

dirigida a agrupar personas en función a un tema específico, permitiendo compartir 

información especializada y conocer la experiencia de otros en esa área, por ejemplo, 

Ediciona, Esanum, eBuga, CinemaVIP, 11870; finalmente, las redes generalistas, 

tienen el objetivo de facilitar y potenciar las relaciones personales entre los usuarios 

que las componen, por ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti, Instagram, twitter, entre 

otros (Rodríguez, 2017). 

 

Las redes sociales también se clasifican también como horizontales y verticales. 

Las horizontales, se caracterizan por no tener una temática específica y se destinan al 

público en general. Estas permiten crear un perfil personal con datos personales, subir 

y compartir contenido (fotografías, vídeos, música, etc.) y conocer personas. Dentro 

de estas destacan en la actualidad: Facebook, twitter, tik tok, Instagram. Por su parte, 

las redes sociales verticales, son cualquier red social focalizada en un tema concreto, 

permitiendo expandir “sin límites” los intereses de la comunidad mediante un 

intercambio de opiniones. Dentro de ellas destacan: Linkedln, xing, universia, 

freelancer, entre otras (Hutt, 2012). 
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Naturalmente, las redes sociales de internet, son un agente muy atractivo para 

adolescentes y jóvenes, esto debido a que les ofrece un sistema de comunicación a 

distancia y les permite satisfacer sus necesidades de comunicación de forma 

inmediata, divertida y sin esfuerzo. Además, debido a la etapa de la vida en la que se 

encuentran, las redes sociales actúan como mediadores en la formación de la 

personalidad, autoestima y autoconcepto, donde la aceptación por parte de los 

seguidores o followers definen la vida social y personal de los adolescentes (García y 

Mejía, 2022). 

 

En relación a esto, la teoría de la Comparación Social, señala que, desde el 

inicio de las sociedades, existe una necesidad de autoevaluarse tomando como 

referencia a otros que sean similares en edad y género, lo que puede llevar a 

alteraciones en la autoestima del individuo, este fenómeno que se ve magnificado en 

las redes sociales donde en ocasiones se pierde la originalidad y predominan los 

prototipos de imagen (García y Mejía, 2022). 

 

La autoestima, es entendida como un concepto estrictamente relacionado con el 

autoconcepto, ya que refiere una predisposición a experimentar un ingrediente para 

afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de la felicidad. La autoestima se 

refiere a las evaluaciones que una persona hace y comúnmente mantiene sobre sí 

mismo, es decir, la autoestima global es una expresión de aprobación o desaprobación 

que indica la extensión en que la persona cree ser capaz, competente, importante y 

digno; por lo tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es 

expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo (Pacheco, 2022). 

 

Por su parte, el autoconcepto son el conjunto de percepciones del individuo 

sobre sí mismo, las cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las 

atribuciones que él mismo hace de su propia conducta; la importancia del 

autoconcepto se enfoca básicamente en su relación que conlleva hacia la construcción 
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de la personalidad y la autoestima, pues se encuentra ligado con la competencia 

social, influyendo en cómo se siente la persona, cómo piensa, cómo aprende, cómo se 

valora, en sí, su comportamiento en general (Perales, 2021). 

 

El término autoestima, fue introducido por William James en 1890 y este 

enfatizaba que consistía en dos componentes: lo que una persona quería llegar a ser y 

la creencia de quién era. El concepto fue evolucionando a lo largo del tiempo, con 

aportaciones como las de Rosemberg en 1965, quien consideraba que se trataba de las 

actitudes positivas o negativas hacia sí mismo y llegó a incluir a la cultura y sociedad 

como aspectos mediadores de la autoestima (Cassia, 2019). 

 

Rosemberg también desarrolló una escala que sigue aun siendo utilizada en las 

investigaciones, estableciendo tres niveles de autoestima: alta (la persona se da una 

valoración de sí misma positiva), media (si bien no se presentan problemas graves 

sobre la autoestima, es necesario trabajar en ella) y baja (donde la valoración de sí 

mismo es negativa). Altos niveles de autoestima, de la mano de la originalidad y 

creatividad, posibilitan las acciones sociales positivas, incluyendo la eficacia en los 

proyectos individuales y colectivos (Guerra, 2022) 

 

Respecto a las teorías de la autoestima, Maslow, integra la autoestima dentro de 

la “Jerarquía de necesidades” y señala que, los seres humanos experimentan dos 

necesidades de estima: la propia y la que obtiene de otras personas, y ambas están por 

encima de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia.   Desde 

su punto de vista, estos elementos estaban estrechamente relacionados, incluyendo la 

parte personal, el deseo de confianza, competencia, independencia, libertad y 

adecuación personal; mientras que en la parte de otras personas está el prestigio, 

reconocimiento, aceptación, estatus, reputación y aprecio (Encarnación y Rosendo, 

2022). 
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En años más recientes, se ha considerado que la autoestima  tiene  tres  

componentes: cognitivo, al que pertenecen las dimensiones del autoconcepto, 

autoimagen, autoconciencia  y  autoconocimiento; y se integran las ideas y opiniones 

de sí mismo y sus características, tanto positivas como negativas; emocional, que 

engloba los sentimientos y valores como  consecuencia de la apreciación y aceptación 

propia, de ahí que esta valoración pueda ser positiva o negativa; conductual, la cual 

tiene que ver con el desempeño según el nivel de autoestima de la persona (Badilla, 

2022). 

 

En el caso puntual de la adolescencia, la pubertad es el periodo en el que las 

personas comienzan a consolidar su autoestima y personalidad y la presencia de las 

redes sociales en su día a día hace que también sea necesario crear una identidad 

digital acorde con ellos mismos. Así mismo, dado que en la internet y sobre todo en 

las redes sociales, los jóvenes pueden satisfacer diferentes necesidades personales, 

hoy en día éstas juegan un papel fundamental en conformar la propia identidad de la 

persona (Lardies y Potes, 2022). 

 

Sin lugar a dudas lo atractivo de las redes sociales en general para los 

adolescentes, reside en la respuesta rápida y en la variedad de servicios que brinda al 

instante. Otro aspecto importante de las redes sociales, es que, al proceder la 

comunicación de forma escrita, permite entre otros aspectos controlar la respuesta 

que se quiera dar a cada persona en cada momento, a diferencia del entorno real 

donde todo fluyen más inesperadamente. De forma que, al interactuar a través de las 

nuevas tecnologías en las redes sociales, permite rememoraciones de las 

conversaciones entabladas (Pedrouzo y Krynski, 2023). 

 

Como se mencionó anteriormente, son muchas y muy diferentes las redes 

sociales que existen en la actualidad, y de acuerdo a las estadísticas, dentro de las más 

usadas se encuentran principalmente Instagram, Facebook y Twitter. En cuanto a 
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Instagram, es una red social de interacción, donde es posible la difusión de contenido 

en forma de fotos, videos, reels, y otros. Fue creada en 2010 y fue comprada por la 

compañía Facebook, a partir de esto el crecimiento y éxito de esta red social ha sido 

fulminante, llegando a aumentar el número de usuarios en ella a 300 millones de 

usuarios. Lo importante de esta red social es el gran aumento de personas que la 

utilizan en contraste con el escaso tiempo que lleva en vigor (Ghai et al., 2022). 

 

En el caso de Facebook, fue creada por un joven estudiante, Mark Zuckerberg, 

en la Universidad Harvard, con el fin de que los universitarios estuvieran en contacto 

y supuso un verdadero fenómeno social. Actualmente, su uso se mantiene como red 

social de comunicación y difusión de contenido gráfico y de texto, donde los usuarios 

cuentan con un perfil en el que comparten información personal. Sin duda es una de 

las redes sociales más populares actualmente, la cual permite la comunicación entre 

millones de personas, superando los 500 millones de usuarios en 2011, disponible en 

70 idiomas diferentes (Nesi et al., 2021). 

 

Por otro lado, está la red social Twitter, que fue creada en 2006. Se trata de una 

plataforma que permite a sus usuarios enviar y recibir entradas de texto con la 

peculiaridad de que dispone de 140 caracteres como máximo, y estos mensajes son 

autodenominados y conocidos como Tweets. Según refleja “La Cuarta Oleada del 

Observatorio de redes sociales” (2012), un 32% de internautas usa Twitter, donde se 

constata que el 56% tiene más de 25 años y la media de edad es de 28 a 30 años. Un 

55% de usuarios se han incorporado a esta red social en el último año. Y el 42% de 

los usuarios afirman que “cada vez lo usan más (Popat y Tarrant, 2023). 

 

Las redes sociales pueden resultar contradictorias a la hora de los efectos que 

pueden provocar en las personas, es decir, pueden ser positivas en muchos aspectos 

como a la hora de posibilitar la comunicación y el aprendizaje a través de ellas, pero, 

por otro lado, implican problemas en cuanto a la privacidad, integridad o dignidad de 
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la persona. Por todo esto, existe un conceso en torno a la existencia de consecuencias 

positivas y negativas para los jóvenes en concreto a la hora del uso de las redes 

sociales (Chung et al., 2021). 

 

En España, Portillo et al. (2021), realizaron un estudio con el objetivo de 

establecer la relación entre la adicción a las redes sociales, la autoestima y la ansiedad 

en estudiantes universitarios, encontrando que, la adicción a las redes sociales se 

relaciona de forma negativa con el nivel de autoestima, y de forma significativa con 

el nivel de ansiedad, de manera que los estudiantes con mayor adicción a dichas redes 

manifestaron también un mayor nivel de ansiedad. 

 

Así mismo, Alcantará y Facundo (2020), realizaron un estudio con el objetivo 

de determinar la incidencia de la Redes Sociales en la autoestima de los adolescentes 

y el posterior análisis de los hallazgos. Respecto a los resultados, los autores 

afirmaron que las redes sociales podrían tener diversos efectos sobre la autoestima de 

los adolescentes. Sin embargo, debido a aspectos metodológicos relacionados con las 

características de la muestra, las conclusiones no fueron definitivas y, por tanto, no es 

posible generalizar los resultados a toda la población. 

 

En Colombia, Coirán et al. (2022), realizaron un estudio con el objetivo de 

explorar el nivel de influencia que tienen las redes sociales; Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram y otros, en la autoestima de los estudiantes del grado once de 

bachillerato de la institución educativa Agropecuario de la ciudad de Arauca; el 

estudio encontró que, en la muestra de población elegida el rango de predominancia 

es el rango de influencia moderada, es decir, que las redes sociales influyeron en el 

autoestima de forma moderada. 

 

En ese sentido, González y Gacía (2022), realizaron un estudio con el objetivo 

de analizar la influencia de las redes sociales en la autoestima de dos generaciones 
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diferentes (Generación Z y Millennials), encontrando que, la Generación Z presenta 

menor autoestima debido a la influencia de las redes sociales en las que se da mayor 

importancia a la imagen y likes de una publicación. Son más adictos a la utilización 

de la tecnología y a su vida virtual y están más expuestos a una comparación continua 

con individuos irreales que muestran niveles de vida inalcanzables. 

 

En Venezuela, Marin y González (2024), realizaron un estudio con el objetivo 

de determinar la relación entre el tiempo de uso de redes sociales y la autoestima de 

adolescentes de 12 a 15 años en la Unidad Educativa “Nuestra Señora del Rosario de 

Fátima”. Los resultados mostraron que, 53,3% eran de sexo femenino, edad 11 a 14 

años, media aritmética de 12,73 años, con una de mediana 13 años. El mayor 

porcentaje de estudiantes encuestados usó TikTok (80,0%), seguido de Instagram 

(60,0%) y Facebook (43,3%). Además, 56,7% usan las redes sociales diariamente por 

un tiempo de 1 a 3 horas. En cuanto a la autoestima, en 50,0% fue alta, media 

(43,3%) y bajo (6,7%). El estudio concluyó que no existe relación entre el nivel de 

autoestima según tiempo diario de uso de redes sociales. 

 

En Venezuela, la información que se encuentra en la web sobre el tema 

planteado, es escaso. Por tal motivo, y con base a lo antes mencionado, se consideró 

de gran interés desarrollar el presente estudio con el fin de evaluar el impacto de las 

redes sociales en la autoestima de los adolescentes de la U.E. Colegio Ciudad 

Bolívar, de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el mes de julio de 2024. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, se reconoce una gran influencia del internet y el uso de redes 

sociales en la percepción de las personas gracias a los medios de comunicación, lo 

que llega a generar desde cambios de cultura o intereses, hasta inestabilidad 

emocional, manifestando comportamientos introvertidos, pesimistas y estrategias de 

afrontamiento improductivas para resolver problemas. Todo esto deriva en una 

problemática social, en la que las personas, a través de las redes sociales, quieren 

vivir sus vidas como lo que suelen ver en sus pantallas, derivando en la comparación 

social (Rodríguez, 2021). 

 

Son millones los individuos en todo el mundo, especialmente adolescentes y 

jóvenes, que se han dejado seducir por las nuevas tecnologías e internet, 

incorporándolos en su vida cotidiana, en sus comunicaciones y en sus vínculos. Las 

preocupaciones se han focalizado en el desarrollo de relaciones superficiales con 

extraños, en el riesgo de adicción y en el aumento de la probabilidad de ser víctima de 

ciberacoso. Desde otra perspectiva, se puede considerar a internet como una 

oportunidad para mantener y profundizar relaciones creadas de manera presencial, 

para explorar la propia identidad, encontrar apoyo a problemas de desarrollo en temas 

sensibles, desarrollar habilidades, entre otros (Rodríguez, 2021). 

 

En Venezuela, el impacto de la salud mental en adolescentes debido a adición a 

redes sociales es un tema poco estudiado, así como su relación la autoestima de los 

mismos. Por lo tanto, el presente estudio intenta revisar los puntos relevantes sobre el 

tema y dar continuidad a futuras investigaciones realizadas en Venezuela, con el 

objetivo de generar datos estadísticos sobre el impacto que puede generar las redes 

sociales en la autoestima de los adolescentes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el impacto de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes de 

la U.E. Colegio Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el mes de 

julio de 2024. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Clasificar a los adolescentes según edad, sexo y año cursado. 

 

2. Identificar la presencia de adicción a redes sociales y grado de 

autoestima en los adolescentes. 

 

3. Determinar la presencia de adicción a redes sociales en los adolescentes 

según edad, sexo y año cursado. 

 

4. Establecer el grado de autoestima de los adolescentes según edad, sexo 

y año cursado. 

 

5. Correlacionar la adicción a redes sociales con el grado de autoestima de 

los adolescentes. 

 

 

 

 

 



 

12 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

 

Este estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, de campo, no 

experimental. 

 

Universo 

 

Conformado por 361 estudiantes de la U.E. Colegio Ciudad Bolívar, de Ciudad 

Bolívar, estado Bolívar, durante el mes de julio de 2024. 

 

Muestra 

 

Conformada por 106 estudiantes de primer a quinto año de bachillerato de la 

U.E. Colegio Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el mes de 

julio de 2024, cuyos padres y/o representantes hayan expresado por escrito su 

participación voluntaria en la presente investigación. 

 

Criterios de inclusión 

 

 Adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años. 

 Adolescentes cursantes de primer a quinto año de bachillerato. 

 Adolescentes inscritos en la U.E. Colegio Ciudad Bolívar, de Ciudad 

Bolívar, estado Bolívar. 
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Criterios de exclusión 

 

 Padres y/o representantes que no deseen participar en el estudio. 

 Estudiantes con condiciones médicas o psicológicas que impidan su 

participación efectiva 

 

Procedimientos 

 

Se elaboró una carta dirigida a la directora de la U. E. Colegio Ciudad Bolívar, 

de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, a fin de solicitar la autorización para la realización 

del trabajo de investigación (Apéndice A). Posteriormente, se procedió a entregar a 

los padres y/o representantes de los estudiantes que cumplan con los criterios de 

inclusión, un consentimiento informado en el cual firmaron aceptando su 

participación voluntaria en el estudio (Apéndice B). Luego, se realizó el llenado de la 

hoja de recolección de datos que fueron obtenidos mediante una encuesta con el fin 

de recoger datos como: edad, sexo y año escolar cursado. Los datos fueron vaciados 

en una hoja de recolección de datos diseñada para tal fin (Apéndice C).  

 

Al momento de aplicar las encuestas, los estudiantes se encontraban de 

vacaciones debido a la finalización del período académico, por lo cual se procedió a 

digitalizarla mediante la plataforma Google Forms para que de esta manera pudieran 

responderla vía online 

 

Para evaluar la adicción a las redes sociales se hizo uso de la Escala de Riesgo 

de Adicción-adolescente a las Redes Sociales e Internet (ERA-RSI) (Anexo A), la 

cual escala consta de 29 ítems agrupados en cuatro factores: síntomas-adicción, uso-

social, rasgos-frikis y nomofobia. El factor síntomas-adicción contiene 9 ítems y 

chequea conductas de adicción a sustancias no tóxicas, como “Accedo a las RSI en 
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cualquier lugar y a cualquier hora”; “Ahora mismo sentiría rabia si tuviera que 

prescindir de las RSI”; “He perdido horas de sueño por conectarme a las redes 

sociales y por ver series”, etc. El factor uso-social comprende 8 ítems y evalúa 

conductas habituales de la “socialización virtual” adolescente. Ejemplos de ítems son: 

“Consulto los perfiles de mis amigos”, “Utilizo el chat”, “Comentamos las fotografías 

entre amigos / as”, etc. El factor rasgos-frikis con 6 ítems recoge aspectos propios 

como unirse a grupos con interés específico, jugar a juegos virtuales y de rol, tener 

encuentros sexuales. 

 

El factor nomofobia agrupa 6 ítems relacionados con ansiedad y control en el 

uso del móvil. Ejemplos de ítems son: “Si no responden inmediatamente a mis 

mensajes siento ansiedad y angustia”, “Me pondría furioso si me quitarán el móvil”, 

etc. La consigna y los ítems de la escala vienen especificados en el protocolo de 

aplicación del instrumento. 

 

Las puntuaciones oscilan entre 1: Nunca o casi nunca; 2: Algunas veces; 3: 

Bastantes veces; y 4: Muchas veces o siempre. La puntuación de cada dimensión se 

obtiene sumando los ítems correspondientes y dividiéndolos por el número de ítems, 

realizando lo propio con el total de adicción. 

 

Para la determinación del grado de autoestima, se hizo uso de la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (EAR) (Anexo B). Rosenberg entiende la autoestima como 

un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se 

construye por medio de una evaluación de las propias características. La escala fue 

dirigida en un principio a adolescentes, hoy se usa con otros grupos etarios. Su 

aplicación es simple y rápida. Cuenta con 10 ítems, divididos equitativamente en 

positivos y negativos (ejemplos, sentimiento positivo: " creo que tengo un buen 

número de cualidades " sentimiento negativo: " siento que no tengo muchos motivos 
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para sentirme orgulloso de mi"). Es un instrumento unidimensional que se contesta en 

una escala de 4 alternativas, que va desde " muy de acuerdo" a " muy en desacuerdo". 

 

Los ítems positivos (1, 2, 4, 6 y 7) se puntúan de 0 a 3, mientras que los ítems 

3, 5, 8, 9 y 10 se valoran en sentido inverso. Una puntuación inferior a 15 indica una 

autoestima baja, situándose la autoestima normal entre los 15 y los 25 puntos, siendo 

30 la mayor puntuación posible. 

 

Análisis Estadístico 

 

Los resultados fueron presentados mediante tablas de distribución de 

frecuencias y tablas de contingencia utilizando valores absolutos y relativos; 

realizados con el programa Microsoft Excel® 2010 para la elaboración de la base de 

datos y el paquete estadístico IBM SPSS Windows versión 23 para el análisis de los 

mismos. Para comparar variables se empleó la prueba de Chi cuadrado (χ2) con 

margen de confianza de 95%. Se hará uso del porcentaje como medida de resumen. 
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RESULTADOS 

 

De la muestra comprendida por 106 adolescentes estudiantes de bachillerato; 

88,7% (n=94) fueron del sexo femenino mientras que solo 11,3% (n=12) fueron de 

sexo masculino, por otro lado, el grupo etario predominante fue entre 13-14 años; 

60,4% (n=64) mientras que, el grupo etario menos frecuente fue de 17 años o más; 

4,7% (n=5). Así mismo, la mayoría de los estudiantes estaban cursando 5to año de 

bachillerato; 21,7% (n=23) seguido de 4to año de bachillerato; 20,8% (n=22) 

mientras que, el año menos frecuente fue 1er y 3er años con 18,9% en ambos casos. 

Al relacionar estas variables se obtuvo que en ambos sexos el grupo etario más 

frecuente fue entre 13-14 años con 49,1% (n=52) para el sexo femenino y 11,3% 

(n=12) para el sexo masculino. Por otro lado, se encontró que, la mayoría de los 

adolescentes del sexo femenino se encontraba cursando 5to año de bachillerato; 

21,7% (n=23) mientras que, el sexo masculino todos eran de 1er año de bachillerato 

11,3% (n=12). (Tabla 1). 

 

Al distribuir la muestra según la presencia de adicción a las redes sociales de 

acuerdo a las 4 dimensiones que evalúa el instrumento aplicado en esta investigación 

se obtuvo que, 41,5% (n=44) refirió presentar algunas veces síntomas de adicción, 

seguido de 37,7% (n=40) que refirió que “ bastantes veces” presenta estos síntomas, 

mientras que, 2,8% (n=3) refirió presentar siempre estos síntomas, en cuanto a la 

dimensión “uso social” un 57,5% (n=61) refirió algunas veces , seguido de 29,2% 

(n=31) que respondió “bastantes veces”  y solo 1,9% (n=2) siempre. En cuanto a 

“rasgos frikis” la mayoría respondió “nunca” y “algunas veces”; 45,3% (n=48) en 

ambos casos. Al preguntar sobre la presencia de nomofobia la mayoría refirió que 

algunas veces la presenta; 42,5% (n=45), seguido de “bastantes veces” 27,4% (n=29), 

mientras que, solo 6,6% (n= 7) respondió que siempre la presenta. (Tabla 2).  Al 

evaluar el nivel de autoestima de los estudiantes se obtuvo que, la mayoría; 75,5% 
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(n=80) presento un nivel normal de autoestima mientras que; 24,5% (n=26) presento 

bajo nivel de autoestima. (Tabla 3).   

 

Al relacionar la presencia de adicción a redes sociales con la edad se encontró 

que, en el grupo etario de 13-14 años la mayoría respondió que algunas veces tiene 

síntomas de adicción; 42,2% (n= 27) mientras que, solo 3,1% (n=2) siempre 

presentaba estos síntomas. El grupo etario de 15-16 años la mayoría respondió que 

bastantes veces presentaba síntomas de adicción; 43,2% (n=16) y solo 2,7% (n=1) los 

presentaba siempre; el grupo ≥ 17años 60% (n=3) respondió que bastantes veces 

presenta síntomas de adicción mientras que, 40% (n=2) respondió que solo algunas 

veces presentaba estos síntomas.  

 

En cuanto al uso social de las redes la mayoría de los estudiantes de los 3 

grupos etarios encuestados (13-14; 15-16 y ≥17), respondieron “algunas veces” con 

57,8% (n=37); 56,8% (n= 21) y 60% (n=3) respectivamente, sin embargo, aquellos 

que respondieron “bastantes veces” y “siempre” en su mayoría fueron los del grupo 

de 15-16 años con 32,4% (n=12) y 2,7% (n=1) respectivamente. En cuanto a rasgos 

Frikis, la mayoría de los estudiantes en los grupos etarios de 13-14 años y ≥ 17 años 

coincidieron en que nunca presentaban rasgos Frikis con 51,6% (n=33) y 80% (n=4) 

respectivamente, mientras que, en el grupo de 15-16 años la mayoría; 51,4% (n= 19) 

respondieron que algunas veces presentaban estos rasgos.  

 

Finalmente, en cuanto a la presencia de nomofobia en el grupo de 13-14 años, 

la mayoría afirmó que algunas veces presenta nomofobia con 51,6% (n= 33), 

mientras que, 7,8% (n= 5) la presentaba siempre; en el grupo de 15-16 años, la 

mayoría; 40,6% (n=15) afirmó que bastantes veces presentaba nomofobia y solo 

5,4% (n=2) respondieron “siempre”; y en el grupo de ≥ 17 años, “nunca” y “bastantes 

veces” fueron mayoría; 40% (n=2) en ambos casos. Al realizar la prueba Chi 

cuadrado para buscar dependencia entre variables se encontró un valor de p<0,05 al 
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relacionar la dimensión rasgos Frikis con la edad pudiendo afirmar con un 95% de 

confianza que ambas variables son dependientes con un tamaño del efecto moderado 

(V de Cramer 0,31). El resto de las dimensiones no mostraron resultados 

estadísticamente significativos. (Tabla 4.1).   

 

Al relacionar la presencia de adicción a redes sociales con el sexo se obtuvo que 

la mayoría de los adolescentes de sexo femenino presentaba “algunas veces” y 

“bastantes veces” síntomas de adicción; 41,5% (n=39) en ambos casos mientras que, 

solo 3,2% (n=3) respondieron que siempre presentaban estos síntomas, en tanto que 

el sexo masculino; 50,0% (n=6) respondió que nunca presentaba estos síntomas 

seguidos de 41,7% (n=5) que respondió que los presenta algunas veces.  

 

 En cuanto al uso social de las redes, tanto en el sexo femenino como el 

masculino, la mayoría respondió “algunas veces” con 57,4% (n=54) y 58,3% (n=7) 

respectivamente, sin embargo, el sexo femenino le sigue en frecuencia “bastantes 

veces” con 30,9% (n=29) y “siempre” 2,1% (n=2). Al evaluar la presencia de rasgos 

frikis se observó que en el sexo femenino la mayoría refiere que algunas veces 

presenta estos rasgos; 47,9% (n=45) seguido de “nunca” con 43,6% (n=41), mientras 

que, en el sexo masculino la mayoría afirmó que nunca presenta rasgos frikis; 58,3% 

(n= 7) y solo 16,7% (n=2) los presenta “bastantes veces”. La nomofobia se presentó 

en valores relativos similares en ambos sexos que respondieron “algunas veces” 

42,6% (n=40) y 41,7% (n=5) respectivamente.  

 

Al realizar la prueba Chi cuadrado para buscar dependencia entre variables se 

encontró un valor de p<0,05 al relacionar la dimensión síntomas de adicción con el 

sexo pudiendo afirmar con un 95% de confianza que ambas variables son 

dependientes con un tamaño del efecto moderado (V de Cramer 0,36). El resto de las 

dimensiones no mostraron resultados estadísticamente significativos.  (Tabla 4.2).   
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Al relacionar la adicción a las redes sociales  con el año que cursa el estudiante 

de bachillerato se obtuvo que en cuanto a los síntomas de adicción la mayoría de los 

estudiantes de 1ero, 2do y 4to año respondieron en su mayoría que algunas veces 

presentan estos síntomas; 55,0% (n=11); 52,4% (n=11); 45,5% (n=10), 

respectivamente, mientras que, la mayoría de los estudiantes de 3ero y 5to año  

refirieron que presentaban estos síntomas bastantes veces; 50,0% (n=10) y 60,9% 

(n=14) respectivamente, observándose además que existe un grupo de estudiantes de 

3ero; 10% (n=2) y 5to año; 4,3% (n=1) que siempre presentan síntomas de adicción, 

en cuanto al uso social de las redes, se observó que la mayoría de los estudiantes de 

1ero a 5to año respondieron que algunas veces hacen uso de las redes con fines 

sociales; 65,0% (n=13); 52,4% (n=11); 60,0% (n=12); 59,1% (n=13); 52,2% (12) 

respectivamente.  Sin embargo, de los estudiantes que respondieron “bastantes veces” 

la mayoría fue de 2do año; 38,1% (n=8) mientras que los que respondieron “siempre” 

la mayoría eran de 3er año; 5,0% (n=1).  

 

La presencia de rasgos frikis se observó con menos frecuencia en los 

estudiantes de 1ero y 2do año quienes respondieron es su mayoría que nunca 

presentan estos rasgos; 60,0% (12) y 61,9% (13) respectivamente mientras que los 

cursantes de 3ero, 4to y 5to año la mayoría refiere que algunas veces presentan estos 

rasgos; 60,0% (n=12); 50,0% (n=11); 47,8% (n=11). La nomofobia se observó con 

mayor frecuencia en los estudiantes de 4to y 5to año quienes refirieron en su mayoría 

que la presentan bastantes veces; 36,4% (n=8); 39,1% (n=9) respectivamente, 

mientras que, los estudiantes de 1ero, 2do y 3er año respondieron que algunas veces 

presentan nomofobia; 45,0% (n=9); 61,9% (n=13) y 45,0 (n=9) respectivamente. Al 

realizar la prueba Chi cuadrado para buscar dependencia entre variables se encontró 

un valor de p<0,05 al relacionar la dimensión síntomas de adicción con el año 

cursado pudiendo afirmar con un 95% de confianza que ambas variables son 

dependientes con un tamaño del efecto pequeño (V de Cramer 0,27). El resto de las 

dimensiones no mostraron resultados estadísticamente significativos.   (Tabla 4.3).   
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Al relacionar la edad con los niveles de autoestima se encontró que los 

estudiantes que tenían bajo nivel de autoestima, la mayoría se encontraba en el grupo 

etario de 13-14 años; 50,0% (n=13) y con menos frecuencia en el grupo ≥ 17 años; 

3,8% (n=1), asimismo de los estudiantes que tenían un nivel normal de autoestima, la 

mayoría; 63,8% (n=51) se encontraba dentro del grupo etario 13-14 años, seguido de 

15-16 años; 31,3% (n=25) y finalmente ≥ 17 años; 5% (n=4). Al relacionar el sexo 

con el nivel de autoestima se encontró que la baja autoestima se presentaba con 

mayor frecuencia en el sexo femenino; 86,3% (n=69). Al relacionar el año cursado 

con el nivel de autoestima se obtuvo que, la baja autoestima fue más prevalente en los 

estudiantes de 5to año; 30,8% (n=8), mientras que un nivel normal de autoestima se 

observó con mayor frecuencia en los estudiantes de 2do y 1er año; 23,8% (n=19) y 

21,3% (n=17) respectivamente. No se encontraron resultados estadísticamente 

significativos.  (Tabla 5).   

 

Al relacionar la adicción a redes sociales con los niveles de autoestima se 

encontró que, la baja autoestima se presentó con mayor frecuencia en aquellos 

estudiantes que “algunas veces” presentan síntomas de adicción 38,5% (n=10), sin 

embargo, aquellos que respondieron que siempre presentan estos síntomas solo se 

observó en los adolescentes con baja autoestima; 11,5% (n=3). Un nivel normal de 

autoestima se observó con mayor frecuencia en aquellos estudiantes que también 

refirieron presentar algunas veces síntomas de adicción; 42,5% (n=34), seguido muy 

de cerca por aquellos que “bastantes veces” presentan estos síntomas 40,0% (n=32). 

En cuanto al uso social de las redes sociales, se encontró que la baja autoestima se 

observa con mayor frecuencia en aquellos que respondieron que bastantes veces 

hacen uso de las redes con fines sociales; 46,2% (n=12) mientras que un nivel normal 

de autoestima se vio con mayor frecuencia en aquellos que respondieron “algunas 

veces”; 63,8% (n=51). En cuanto a la presencia de rasgos Frikis, un bajo nivel de 

autoestima se vio con mayor frecuencia en aquellos que afirman que nunca 

desarrollaron estos rasgos; 46,2% (n=12) mientras que, un nivel normal en aquellos 
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que respondieron que algunas veces tienen estos rasgos; 46,3% (n=37). La baja 

autoestima se presentó con mayor frecuencia en aquellos que respondieron que 

“algunas veces” presentan nomofobia; 34,6% (n=9) sin embargo un comportamiento 

similar se obtuvo con los niveles normales de autoestima donde 45,0% (n=35) 

respondió que algunas veces presenta nomofobia. Al realizar la prueba Chi cuadrado 

para buscar dependencia entre variables se encontró un valor de p<0,05 al relacionar 

la dimensión síntomas de adicción con la autoestima pudiendo afirmar con un 95% de 

confianza que ambas variables son dependientes con un tamaño del efecto moderado 

(V de Cramer 0,30). El resto de las dimensiones no mostraron resultados 

estadísticamente significativos.  (Tabla 6).   
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Tabla 1 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Edad y Sexo. U.E. Colegio Ciudad 

Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. Julio - 2024 

 

 

 

SEXO 

Femenino Masculino Total 

X̅ 14,50 X̅ 13 X̅ 14,33 

n % n % n % 

Edad 

13 - 14 52 49,1 12 11,3 64 60,4 

15 - 16 37 34,9 0 0,0 37 34,9 

17 o mas 5 4,7 0 0,0 5 4,7 

Total 94 88,7 12 11,3 106 100,0 

Año cursado 

1er año 8 7,5 12 11,3 20 18,9 

2do año 21 19,8 0 0,0 21 19,8 

3er año 20 18,9 0 0,0 20 18,9 

4to año 22 20,8 0 0,0 22 20,8 

5to año 23 21,7 0 0,0 23 21,7 

Total 94 88,7 12 11,3 106 100,0 

Fuente: Elaboracion Propia. Base de datos ( Hoja de recoleccion de datos). 
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Tabla 2 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Presencia de Adicción a redes Sociales. 

U.E. Colegio Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. Julio – 2024 

 

ADICCION A REDES SOCIALES n % 

SINTOMAS DE ADICCIÓN 

Nunca 19 17,9 

Algunas veces 44 41,5 

Bastantes veces 40 37,7 

Siempre 3 2,8 

Total 106 100,0 

USO SOCIAL 

Nunca 12 11,3 

Algunas veces 61 57,5 

Bastantes veces 31 29,2 

Siempre 2 1,9 

Total 106 100,0 

RASGOS FRIKIS 

Nunca 48 45,3 

Algunas veces 48 45,3 

Bastantes veces 10 9,4 

Siempre 0 0,0 

Total 106 100,0 

NOMOFOBIA 

Nunca 25 23,6 

Algunas veces 45 42,5 

Bastantes veces 29 27,4 

Siempre 7 6,6 

Total 106 100,0 

Fuente: Base de datos,  Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes 

Sociales e Internet (ERA-RSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Tabla 3 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Nivel de Autoestima. U.E. Colegio 

Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. Julio - 2024 

 

Autoestima n % 

Baja 26 24,5 

Normal 80 75,5 

Total 106 100,0 

Fuente: Base de datos,  Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 
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Tabla 4.1 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Adicción a Redes Sociales y Edad. U.E. 

Colegio Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. Julio – 2024 

 

ADICCION A REDES SOCIALES 

EDAD 

13 – 14 15 – 16 ≥17  Total 

n % n % n % n % 

Sintomas de 

adicciona 

Nunca 14 21,9 5 13,5 0 0,0 19 17,9 

Algunas veces 27 42,2 15 40,5 2 40,0 44 41,5 

Bastantes veces 21 32,8 16 43,2 3 60,0 40 37,7 

Siempre 2 3,1 1 2,7 0 0,0 3 2,8 

Total 64 100,0 37 100,0 5 100,0 106 100,0 

Uso Socialb 

Nunca 8 12,5 3 8,1 1 20,0 12 11,3 

Algunas veces 37 57,8 21 56,8 3 60,0 61 57,5 

Bastantes veces 18 28,1 12 32,4 1 20,0 31 29,2 

Siempre 1 1,6 1 2,7 0 0,0 2 1,9 

Total 64 100,0 37 100,0 5 100,0 106 100,0 

Rasgos Frikisc 

Nunca 33 51,6 11 29,7 4 80,0 48 45,3 

Algunas veces 28 43,8 19 51,4 1 20,0 48 45,3 

Bastantes veces 3 4,7 7 18,9 0 0,0 10 9,4 

Siempre 0 0,0 0 0,0  0 0,0 0 0,0 

Total 64 100,0 37 100,0 5 100,0 106 100,0 

Nomofobiad 

Nunca 14 21,9 9 24,3 2 40,0 25 23,6 

Algunas veces 33 51,6 11 29,7 1 20,0 45 42,5 

Bastantes veces 12 18,8 15 40,5 2 40,0 29 27,4 

Siempre 5 7,8 2 5,4 0 0,0 7 6,6 

Total 64 100,0 37 100,0 5 100,0 106 100,0 

Fuente: Base de datos,  Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes 

Sociales e Internet (ERA-RSI), hoja de recolección de datos. 

a X2
gl:6 = 3,402; p= 0,757; VC=0,127 n= 106 (VC: V de Cramer.  P>0,05 = NS) 

b X2
gl:6 = 1,321; p= 0,970; VC=0,079 n= 106 

cX2
gl:6 = 10,433; p= 0,034*; VC=0,314 n= 106 (*P<0,05) 

d X2
gl:6 = 8,843; p= 0,183; VC=0,204 n= 106. 
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Tabla 4.2 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Adicción a Redes Sociales y Sexo. U.E. 

Colegio Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. Julio – 2024 

 

ADICCION A REDES SOCIALES 

SEXO 

Femenino Masculino Total 

n % n % n % 

Sintomas de adicciona 

Nunca 13 13,8 6 50,0 19 17,9 

Algunas veces 39 41,5 5 41,7 44 41,5 

Bastantes veces 39 41,5 1 8,3 40 37,7 

Siempre 3 3,2 0 0,0 3 2,8 

Total 94 100,0 12 100,0 106 100,0 

Uso socialb 

Nunca 9 9,6 3 25,0 12 11,3 

Algunas veces 54 57,4 7 58,3 61 57,5 

Bastantes veces 29 30,9 2 16,7 31 29,2 

Siempre 2 2,1 0 0,0 2 1,9 

Total 94 100,0 12 100,0 106 100,0 

Rasgos Frikisc 

Nunca 41 43,6 7 58,3 48 45,3 

Algunas veces 45 47,9 3 25,0 48 45,3 

Bastantes veces 8 8,5 2 16,7 10 9,4 

Siempre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 94 100,0 12 100,0 106 100,0 

Nomofobiad 

Nunca 21 22,3 4 33,3 25 23,6 

Algunas veces 40 42,6 5 41,7 45 42,5 

Bastantes veces 26 27,7 3 25,0 29 27,4 

Siempre 7 7,4 0 0,0 7 6,6 

Total 94 100,0 12 100,0 106 100,0 

Fuente: Base de datos,  Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes 

Sociales e Internet (ERA-RSI), hoja de recolección de datos. 
a X2

gl:3 =11,250; p= 0,010*; VC=0,326  n= 106   (* P< 0,05) 
b X2

gl:3 = 3,226; p= 0,358; VC=0,174  n= 106 
c X2

gl:3 = 2,489; p= 0,288; VC=0,153  n= 106 
d X2

gl:3 = 1,468; p= 0,690; VC=0,118  n= 106 
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Tabla 4.3 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Adicción a Redes Sociales y Año 

Cursado. U.E. Colegio Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. Julio – 

2024 

 

ADICCION A REDES 

SOCIALES 

AÑO CURSADO 

1er año 2do año 3er año 4to año 5to año Total 

n % n % n % n % n % n % 

Sintoma de 

adicciona 

Nunca 7 35,0 3 14,3 3 15,0 5 22,7 1 4,3 19 17,9 

Algunas 

veces 
11 55,0 11 52,4 5 25,0 10 45,5 7 30,4 44 41,5 

Bastantes 

veces 
2 10,0 7 33,3 10 50,0 7 31,8 14 60,9 40 37,7 

Siempre 0 0,0 0 0,0 2 10,0 0 0,0 1 4,3 3 2,8 

Total 20 100,0 21 100,0 20 100,0 22 100,0 23 100,0 106 100,0 

Uso socialb 

Nunca 4 20,0 2 9,5 2 10,0 2 9,1 2 8,7 12 11,3 

Algunas 

veces 
13 65,0 11 52,4 12 60,0 13 59,1 12 52,2 61 57,5 

Bastantes 

veces 
3 15,0 8 38,1 5 25,0 6 27,3 9 39,1 31 29,2 

Siempre 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 4,5 0 0,0 2 1,9 

Total 20 100,0 21 100,0 20 100,0 22 100,0 23 100,0 106 100,0 

Rasgos Frikisc 

Nunca 12 60,0 13 61,9 8 40,0 7 31,8 8 34,8 48 45,3 

Algunas 

veces 
6 30,0 8 38,1 12 60,0 11 50,0 11 47,8 48 45,3 

Bastantes 

veces 
2 10,0 0 0,0 0 0,0 4 18,2 4 17,4 10 9,4 

Siempre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 20 100,0 21 100,0 20 100,0 22 100,0 23 100,0 106 100,0 

Nomofobiad 

Nunca 5 25,0 4 19,0 5 25,0 6 27,3 5 21,7 25 23,6 

Algunas 

veces 
9 45,0 13 61,9 9 45,0 7 31,8 7 30,4 45 42,5 

Bastantes 

veces 
6 30,0 3 14,3 3 15,0 8 36,4 9 39,1 29 27,4 

Siempre 0 0,0 1 4,8 3 15,0 1 4,5 2 8,7 7 6,6 

Total 20 100,0 21 100,0 20 100,0 22 100,0 23 100,0 106 100,0 

Fuente: Base de datos,  Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes 

Sociales e Internet (ERA-RSI), hoja de recolección de datos. 

a X2
gl:12 =23,753 p= 0,022*; VC=0,273  n= 106    (* P< 0,05) 

b X2
gl:12 = 8,024; p= 0,783; VC=0,159  n= 106 

c X2
gl:12 = 13,374; p= 0,100; VC=0,251  n= 106 

d X2
gl:12 = 11,832; p= 0,459; VC=0,193  n= 106 
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Tabla 5 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Nivel de Autoestima, Edad, Sexo y Año 

Cursado. U.E. Colegio Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. Julio – 

2024 

 

CATEGORIA 

AUTOESTIMA 

Baja Normal Total 

n % n % n % 

Edada 

13 - 14 13 50,0 51 63,8 64 60,4 

15 - 16 12 46,2 25 31,3 37 34,9 

≥17 1 3,8 4 5,0 5 4,7 

Total 26 100,0 80 100,0 106 100,0 

Sexob 

Femenino 25 96,2 69 86,3 94 88,7 

Masculino 1 3,8 11 13,8 12 11,3 

Total 26 100,0 80 100,0 106 100,0 

Año cursadoc 

1er año 3 11,5 17 21,3 20 18,9 

2do año 2 7,7 19 23,8 21 19,8 

3er año 6 23,1 14 17,5 20 18,9 

4to año 7 26,9 15 18,8 22 20,8 

5to año 8 30,8 15 18,8 23 21,7 

Total 26 100,0 80 100,0 106 100,0 

Fuente: Base de datos, EAR, hoja de recoleccion de datos. 

a X2
gl:2 =1,919 p= 0,383; VC=0,135  n= 106 

b X2
gl:1 = 1,917; p= 0,166; VC=0,134  n= 106 

c X2
gl:4 = 5,796; p= 0,215; VC=0,234  n= 106 
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Tabla 6 

 

Estudiantes de Bachillerato Según Adicción a Redes Sociales y Nivel de 

Autoestima. U.E. Colegio Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. 

Julio – 2024 

 

ADICCION A REDES SOCIALES 

AUTOESTIMA 

Baja Normal Total 

n % n % n % 

Sintomas de adicciona 

Nunca 5 19,2 14 17,5 19 17,9 

Algunas veces 10 38,5 34 42,5 44 41,5 

Bastantes veces 8 30,8 32 40,0 40 37,7 

Siempre 3 11,5 0 0,0 3 2,8 

Total 26 100,0 80 100,0 106 100,0 

Uso Socialb 

Nunca 3 11,5 9 11,3 12 11,3 

Algunas veces 10 38,5 51 63,8 61 57,5 

Bastantes veces 12 46,2 19 23,8 31 29,2 

Siempre 1 3,8 1 1,3 2 1,9 

Total 26 100,0 80 100,0 106 100,0 

Rasgos Frikisc 

Nunca 12 46,2 36 45,0 48 45,3 

Algunas veces 11 42,3 37 46,3 48 45,3 

Bastantes veces 3 11,5 7 8,8 10 9,4 

Siempre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 26 100,0 80 100,0 106 100,0 

Nomofobiad 

Nunca 7 26,9 18 22,5 25 23,6 

Algunas veces 9 34,6 36 45,0 45 42,5 

Bastantes veces 8 30,8 21 26,3 29 27,4 

Siempre 2 7,7 5 6,3 7 6,6 

Total 26 100,0 80 100,0 106 100,0 

Fuente: Base de datos, (ERA-RSI),  (EAR) 

a X2
gl:3 =9,784 p= 0,020*; VC=0,304  n= 106   (* P< 0,05) 

b X2
gl:3 = 6,251; p= 0,100; VC=0,243  n= 106 

c X2
gl:3 = 0,235; p= 0,889; VC=0,047  n= 106 

d X2
gl:3 = 0,870; p= 0,833; VC=0,091  n= 106 
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DISCUSION 

 

Actualmente las redes sociales se han convertido en una importante fuente de 

interacción social. Algunos estudios revelan que podrían existir riesgos frente a un 

uso compulsivo, generando conductas adictivas. Esta situación podría afectar con 

mayor impacto a los adolescentes, ya que son más susceptibles a la información que 

reciben y como afecta a su auto valoración. La presente investigación se interesó por 

Evaluar el impacto de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes de la 

U.E. Colegio Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, durante el mes de 

julio de 2024. La muestra estuvo confomada por 106 adolescentes estudiantes de 

bachillerato  de 1ero a 5to año, de los cuales la gran mayoria eran de sexo femenino; 

88,7% resultado similar al de Ramos et al. (2021) quienes obtuvieron en femenino 

50,2% y un porcentaje bastante mayor en los estudios de Alcántara et al. (2020) 

63,2% y Chávez (2021) 63,98%. 

 

En cuanto a la edad de los adolescentes, se encontraban entre los 13 y los 17 

años con una media de 14,33 años, el grupo etario mas frecuente fue de 13-14 años 

representando 60,4% de la muestra lo que se asemeja a lo encontrado por Gonzalez et 

al (2024) donde se obtuvo de manera general edades entre 11 y 14 años, con una 

media aritmética de 12,73 años, mediana 13 años, desviación estándar de 0,944 años, 

mientras que en el estudio de Chávez (2021), en una muestra de 161 adolescentes la 

media fue de 15,89 años, mediana 16,00 años y desviación estándar 1,154 años. Muy 

similar a lo reportado por L.T. Lam y Zi-Wen Peng en Taiwán con adolescentes de 13 

a 18 años que muestra que niños potencialmente sanos que están hiperconectados 

tienen un riesgo 2.5 veces mayor de llegar a desarrollar una depresión como 

consecuencia del uso indiscriminado de Internet. Esto sugiere que dado lo frecuente 

que es la adicción de los jóvenes 20 a Internet, ésta debiera ser catalogada como 

patología. Esta población de adolescentes es la más vulnerables porque son de la 
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generación nativos digitales donde la gran mayoria cuenta con acceso a internet 

(Rufino, 2021). 

 

Lo anterior puede explicarse debido a que la adolescencia es un grupo etario de 

riesgo porque se caracteriza por la búsqueda de nuevos estímulos sensoriales, por lo 

cual no es casual que se constituyan en los principales consumidores del internet, 

ayudados muchas veces por su dominio natural de los dispositivos tecnológicos. 

Además, esta etapa supone para muchos una crisis con la imagen personal, de manera 

que son propensos a ser afectados por las redes sociales donde la imagen predomina, 

sin importar si es la auténtica o no (Echeburúa et al., 2012). 

 

Al evaluar la presencia de adiccion a redes sociales se obtuvo que la mayoria de 

los estudiantes se encuentra entre los items “algunas veces” y “bastantes veces” 

acumulando el 79% de los estudaintes en la dimension sintomas de adiccion  otras 

dimensiones evaluadas como “uso social”, “rasgos frikis”  y “nomofobia” tienen un 

comportamiento similar lo que sugiere una alta prevalencia de adiccion a redes 

sociales en la muestra estudiada.  Hallazgos que se asemejan a los encontrados por 

Gutierrez (2020), quien afirma que un 58% de los estudiantes tienen un nivel 

moderado de adicción, seguido por los niveles, leve, grave y nulo. Estos resultados 

contrastan con los encontrados con Sal et al (2022) quien encontro que  60,00% de 

los estudiantes presenta un nivel de riesgo bajo de adicción a las redes sociales, 

seguido del 39,00% que alcanza un riesgo moderado y finalmente un 1,00% que 

obtiene riesgo alto. 

 

Con respecto al autoestima en general se encontro que la gran mayoria tenia un 

nivel normal de autoestima; 75,5% mientras que el 24,5% restante tenia baja 

autoestima, resultados diferentes al de Gutierrez (2020), que afirma que sus 

estudiantes obtuvieron en relación a la autoestima general, un nivel alto de 48%, muy 

alto de 26% , medio de 24% y un nivel bajo con 2%, asimismo Tincahuallpa (2021), 
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quien halló que 90,2% considera poseer una baja autoestima, 9,8% media. Esto 

concuerda con Valdez (2021), quien indicó que un gran número de los alumnos 

evaluados (77%) tiene tendencia a una baja autoestima y en el trabajo de Rufino 

(2021) encontró una autoestima de 44,9% en nivel medio, seguidamente un nivel alto 

(33,6%). 

 

Con respecto a la relación existente entre Edad y la puntuación total de adicción 

a redes sociales este estudio demostro que el grupo etario de mayor edad ≥ 17 años 

presentaron mas sintomas de adiccion que aquellos de menor edad, encontrandose 

una relacion directamente proporcional, sin embargo no hubo relacion 

estadisticamente significativa, en cuanto a la dimension “uso social”  se encontro que 

quienes respondieron “bastantes veces” y “simpre” en su mayoria fue el grupo etario 

de 15-16 años con 32,4% y 2,7% respectivamente. La presencia de rasgos Frikis  

tambien se observo con mayor frecuencia en el grupo de 15-16 años  donde 51,4% 

respondio “algunas veces” y 18,9% respondio “bastantes veces” y con menor 

frecuencia en el grupo ≥ de 17 años   donde el 80% repondio que nunca presentan 

rasgos Frikis, encontrandose una relacion estadiasticamnete significativa entre estas 

dos variables. Este resultados se relaciona con lo encontrado por Alvarez et al., 

(2021) donde  a mayor edad mayor adiccion a redes sociales. Esto se puede explicar 

por la estabilidad que presenta la conducta adictiva, en este caso el uso de las redes 

sociales, en los adolescentes de mayor edad y que, sin embargo, no se muestra tan 

estable entre los menores. El simple hecho de llevar mayor tiempo expuesto a este 

tipo de conducta puede haber favorecido la aparición de la adicción. 

 

Este resultado no coincide con otras investigaciones, ya que se ha encontrado 

que los adolescentes de 12 a 14 años presentan mayor adicción total que los de 15 a 

17 años (Peris et al., 2018). Por otro lado, los resultados obtenidos van en contra de 

los estudios que han comparado adolescentes y jóvenes, encontrando que a menor 

edad hay mayor riesgo de adicción (Pratarelli y Browne, 2002). El menor riesgo de 
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los mayores se explica por el desarrollo positivo del adolescente, que presenta una 

relación negativa con conductas adictivas (Shek y Yu, 2016). 

 

En cuanto a la relacion entre adiccion a redes sociales y el año cursado, los 

resultados  muestran que los estudiantes de 5to año presentan mas sintomas de 

adiccion que los otros años asi como el resto de las dimesniones evalaudas en este 

estudio como “uso social” “rasgos Frikis” y “nomofobia” tambien mostraron mayor 

frecuencia en los niveles superiores, esto podria deberse a la mayor edad que tienen 

los adolescentes teniendo un comportamiento similar al relacionar la adiccion  a redes 

sociales con la edad. No se encontraron estudios que premitan contrastar dichos 

resultados. 

 

En relacion a los resultados obtenidos en cuanto al genero y la adiccion a las 

redes sociales se encontro que el genero femenino tiende a pesentar mas sintomas de 

adiccion que el genero masculino mostrando valores para esta dimension en el genero 

femenino de 41,5% en “alginas veces” y “bastantes veces” mientras que en el sexo 

masculino la mayoria; 50,0% respondio que nunca presenta sintomas de adiccion , 

encontrandose una relacion de dependencia estadisticamente significativa entre estas 

variables. Tambien se observo que le genero femenino hace mayor uso de las redes 

con fines sociales  “bastantes veces” ; 30,9%   que el sexo masculino; 16,7%. Los 

rasgos Frikis se presentaron mas en el sexo masculino que en el femenino  mientras 

que la nomofobia fue mas frecuente en el sexo femenino.   Estos resulttados difieren 

de los encontrados por Alvarez et al., (2021)  quienes no encontraron diferencias 

significativas entre el  genero y la adicción a redes sociales e internet. Esto se puede 

explicar como una cuestión de desarrollo, de manera que los adolescentes no 

presentan tantas diferencias de género como las personas adultas, ya que en la 

adolescencia comienzan a producirse estos cambios. 
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Estos resultados difieren con los obtenidos por Araujo Robles (2016), quien 

destaca que no existen diferencias significativas entre chicos y chicas en relación con 

el uso excesivo de las redes sociales. Además, algunas investigaciones desarrolladas 

en otros contextos culturales han encontrado que no existe diferencias de género en 

relación con el uso excesivo de internet entre los adolescentes (Casas et al., 2013; 

Puerta-Cortés y Carbonell, 2013). Sin embargo, se ha encontrado que las chicas 

adolescentes presentan puntuaciones significativamente mayores en síntomas de 

adicción, uso social, nomofobia y la puntuación total en adicción a redes sociales, a 

excepción de los rasgos frikis, en el que los chicos presentaron puntuaciones 

superiores (Peris et al., 2018). En cambio, otras investigaciones muestran que los 

hombres presentan una mayor tendencia a la adicción a las redes sociales, debido al 

desarrollo de conductas de riesgo (Courtenay, 2000). Además, existen diferencias de 

género en el tiempo de uso de las redes sociales, de manera que las mujeres pasan 

mayor tiempo utilizándolas que los hombres (Barker, 2009). 

 

En cuanto a las diferencias halladas con respecto a la edad y niveles de 

autoestima, los resultados mostraron que no existe un aumento o disminución del 

nivel de autoestima con el incremento entre las edades del estudio. Resultados que 

difieren con lo hallado por Hoffmann. (2002) que sostienen que la edad tiene una 

relación con la autoestima, lo que sugiere que durante la adolescencia la autoestima 

es una construcción dinámica más que estática. Además, los cambios en la autoestima 

durante la adolescencia fueron influidos por eventos de la vida y la cohesión familiar. 

Estos procesos fueron diferentes para varones y mujeres, particularmente durante la 

adolescencia temprana. 

 

Al evaluar la autoestima de varones y mujeres se pudo evidenciar que las 

mujeres exhibían valores similares respecto a los varones, resultados que concuerdan 

con lo reportado por Góngora (2010); Parra,  Sánchez (2004) los cuales afirman que 
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si bien es cierto se observa un incremento en las puntuación de los hombres, tales 

valores al igual que en el presente estudio no llegan a ser significativos. 

 

Por un lado, los resultados indican que la baja autoestima puede funcionar 

como un antecedente al mayor uso de las redes sociales en adolescentes (Andreassen 

et al., 2017; Seabra et al., 2017 5, Peng et al.,2019, Shi et al., 2017; Wang et 

al.,2021). Una explicación de esto parece ser que menores niveles de autoestima 

fomentan una búsqueda de validación por parte de los pares. En la medida que los 

adolescentes con una menor valoración de sí mismos, tenderán a buscar en las redes 

sociales los estímulos necesarios para aumentarla. En ese sentido y desde una mirada 

clínica, las redes sociales estarían funcionando como una forma de incrementar la 

autoestima. 

 

Sin embargo, se ha encontrado evidencias que indican lo contrario a lo 

mencionado previamente. En otras palabras, que el uso adictivo de redes sociales 

puede funcionar como predictor de una menor autoestima (Donald et al., 2018, Acar 

et al., 2020). Esto puede ser explicado por cogniciones mal adaptativas que pueden 

desarrollar los adolescentes respecto a las redes sociales (sesgos cognitivos sobre las 

creencias o expectativas de resultado sobre el uso de internet) (Davis 2001), que 

donde un ejemplo sería creer que a mayor número de “likes” o seguidores, implica 

una mayor estima por el grupo de referencia lo que a su vez aumenta la autovalía. 

(Beyens et al., 2016; Marengo et al., 2020; Nesi et al., 2018; Pellerone et al., 2019). 

 

De acuerdo a los resultados obetidos en esta investigacion al relacionar el 

autoestima con la adiccion a las redes sociales se observan resultados similares en 

aquellos adolescentes que presentan baja autoestima y un nivel normal de autoestima 

sin embargo solo en aquellos que tenian baja autoestima se evidencion que un 11,5% 

de los adolescentes simpre presentaba sintomas de adiccion a redes sociales, con 

relacion estadisticamente significativa. Un comportamiento similar se observo en las 
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demas dimensiones de la adiccion a redes, donde el “uso social”  la mayoria de los 

adolescentes con baja autoestima 46,2% resondio “bastantes veces”, en la dimension 

“rasgos Frikis”  11,5% respondio “bastantes veces”  y la nomofobia tambien se 

observo con mayor frecuencia en aquellos adolescentes con baja autoestima. 

 

A través de las distintas épocas, la existencia e innovación de plataformas que 

facilitan la socialización de manera virtual ha generado que día a día, exista un nuevo 

usuario dentro de este campo (Valencia et al., 2021). Ante esta situación los 

adolescentes se ven propensos a desarrollar un comportamiento obsesivo ante las 

redes sociales, caracterizado por un empleo desmesurado, el cual puede verse 

involucrado en la alteración de estados emocionales, complicación en las estrategias 

sociales, y en cierta forma complicar la autoevaluación y aceptación de uno mismo 

(Oliva et al., 2012). 

 

De esta forma, el objetivo general que evalúa la relación entre adicción a las 

redes sociales y autoestima, determina que existe una relación estadísticamente muy 

significativa, del tipo negativa, entre dichas variables, este resultado es similar a lo 

planteado por Estrada y Gallegos (2020), quienes llegaron a concluir que existe una 

relación del tipo negativa, entre el desarrollo de sí mismo y el empleo excesivo de 

redes sociales, determinando ante esto, que la percepción de características y 

habilidades, servirá como factor protector en el comportamiento del adolescente. 

 

Lo anterior concuerda con los resultados encontrados por Jiménez et al. (2007), 

que señalan que las personas con adicción a Internet exhiben una menor autoestima y 

relaciones personales inestables, datos semejantes a los proporcionados por 

Echeburúa (2012), quien indica que la baja autoestima es un factor de riesgo para la 

adicción a las redes, mientras que la autoestima alta funge como un factor de 

protección. Del mismo modo, Herrera et al. (2010) afirman que la baja autoestima 



37 

 

 

está relacionada con diversas conductas adictivas, y Echeburúa y de Corral (2010) 

que el abuso de las nuevas tecnologías afecta directamente la autoestima. 

 

Este resultado se ve fundamentado por Escurra y Salas (2014) en donde se 

plantea las redes sociales, como plataformas virtuales, que genera aspectos 

desadaptativos en los patrones comportamentales de la persona, facilitando la 

presencia de conflictos en su desarrollo de distintas áreas, afectado de dicha manera, 

la autoaceptación, el cariño, el vínculo emocional entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizo un estudio descriptivo de corte trasnversal donde se evaluo el 

impacto que tienen las redes sociales sobre el autoestima de los adolescentes de la 

U.E. Colegio Ciudad Bolivar, de Ciudad Bolivar, Estado Bolivar durante el mes de 

Junio de 2024 llegando a las siguientes conclusiones: 

 

La mayoria de los adolescentes estudiantes de Bachillerato eran del sexo 

femenino, con edades comprendidas entre 13 y 14 años de edad,  con una media de 

edad de 14,33 años, cursando en su mayoria 5to y 4to año. 

 

El grupo etario mas frecuente en ambos sexos fue 13-14 años, y el año cursado 

mas frecuente para el sexo femenino fue 5to año mientras que el sexo masculino 

todos eran cursantes de 1er año de bachillerato. 

 

Los sintomas de adiccion a redes sociales se presentaron en la mayoria de los 

adolescentes encuestados, asi como el uso social de las redes y la nomofobia, 

mientras que  “rasgos Frikis” fue la dimension que se presento con menor frecuencia. 

 

 La mayoria de los adolescentes encuestados presentaron un nivel normal de 

autoestima. 

 

Los sintomas de adiccion se observaron con mayor frecuencia en los grupos de 

mayor edad, 15-16 años y 17 años, asimismo el uso social de redes, rasgos Frikis y la 

nomofobia  se observaron con mayor frecuencia en las edades entre 15-16 años. 

Encontrandose relacion estadisticamente significativa entre rasgos Frikis y la edad. 
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Los sintomas de adiccion, el uso social de redes, rasgos y Frikis y la nomofobia 

se observaron con mayor frecuencia en el sexo femenino  que en masculino con una 

relacion estadisticamente significativa entre la dimension uso social y sexo. 

 

Los sintomas de adiccion se observaron con mayor frecuencia en los 

estudiantes de 3er y 5to año de bachillerato mientras que el uso social de redes se 

observo mas en los estudiantes de 2do y 3er año.  La nomofobia se presento con 

mayor frecuencia en los cursantes de 4to y 5to año de bachillerato. 

 

La baja autoestima se presento con mayor frecuencia en los grupos etarios de 

menor edad entre 13 y 14 años y con menor frecuencia en el grupo de ≥17 años.  

 

La baja autoestima fue mas frecuente en el sexo femenino  asi como tambien en 

los estudiantes de 5to año de bachillerato. 

 

La adiccion a redes sociales y los niveles se autoestima tienen una relacion 

inversamente proporcional con resultados estadisticamente significativos 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar programas en temas relacionados al buen uso de las redes 

sociales para prevenir la adicción en los estudiantes de la institución 

educativa. 

 

 Crear  talleres de autoestima donde el objetivo sea ayudar a los 

adolescentes a desarrollar y fortalecer su autoconcepto, inclusive hacer 

seguimiento a aquellos alumnos que presenten dificultades en sus 

conductas. 

 

 Implementar talleres para padres, donde aprendan a interactuar con sus 

hijos, fijar establecimiento de límites y así mismo capacitarlos en la 

detección temprana de los cambios de conducta que la adicción a las 

redes sociales está produciendo en sus hijos. 

 

 Seguir estimulando el deporte y las actividades de competencias como 

medio para prevenir los problemas de conducta adictiva en los jóvenes, 

de tal modo que les permita desarrollar hábitos para llevar un estilo de 

vida saludable. 

 

 Realizar investigaciones aumentando el tamaño de muestra, 

considerando varias instituciones educativas tanto públicas como 

privadas y el rango de 11 a 19 años de edad, para describir el fenómeno 

de estudio con mayor amplitud, así como incluir, otras posibles 

variables intervinientes relacionadas con el manejo, ansiedad de uso y 

finalidad de las redes sociales, así como el rendimiento académico, lo 

que permitirá un análisis más extenso sobre estas variables en los 

contextos virtuales, para poder estudiar de forma más exhaustiva los 

efectos y consecuencias que se podrían dar. 
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Apéndice A 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO BOLÍVAR 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“Dr. Francisco Battistini Casalta” 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

 

Ciudad Bolívar, ___/___/___. 

 

Mireya Garrido 

Dirección de la U. E. Colegio Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. 

 

Sirva la presente para saludarle a la vez que deseamos solicitarle con el debido 

respeto, toda la colaboración que pueda brindarnos para la elaboración de la 

investigación que lleva por título IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN EL 

AUTOESTIMA DE ADOLESCENTES DE BACHILLERATO. U. E. 

COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR. CIUDAD BOLÍVAR – ESTADO BOLÍVAR. 

JULIO 2024. Que será presentada a posteriori como trabajo de grado, siendo un 

requisito parcial para optar por el título de Médico Cirujano. Esperando recibir de 

usted una respuesta satisfactoria que nos aproxime a la realización de esta tarea.  

 

Atentamente 

 

______________________      ______________________ 

Br. Johan San Luis                     Br. Génesis Salazar 

Tesista                                          Tesista 

 

__________________________ 

Dr. Julio Barreto 

Tutor 
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Apéndice B 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO BOLÍVAR 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“Dr. Francisco Battistini Casalta” 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

 

 Ciudad Bolívar, ___/___/___. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ___________________________________, portador de la Cédula de 

Identidad número _________________, padre y /o representante de 

_____________________________________, declaro que he sido informado sobre 

los objetivos y alcances de la investigación titulada IMPACTO DE LAS REDES 

SOCIALES EN EL AUTOESTIMA DE ADOLESCENTES DE 

BACHILLERATO. U. E. COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR. CIUDAD BOLÍVAR 

– ESTADO BOLÍVAR. JULIO 2024, desarrollada por los Bachilleres Johan San 

Luis y Génesis Salazar, bajo la asesoría del Dr. Julio Barreto. Por medio de la 

presente declaro que conozco y comprendo la información que me ha sido 

suministrada y acepto participar como sujeto de investigación. 

 

En Ciudad Bolívar, a los ____ días del mes de _______________ de 2024. 

 

 

___________________ 

Firma 
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Apéndice C 

 

 

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN EL AUTOESTIMA DE 

ADOLESCENTES DE BACHILLERATO. U. E. COLEGIO CIUDAD 

BOLÍVAR. CIUDAD BOLÍVAR – ESTADO BOLÍVAR. JULIO 2024. 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Edad: _______________Sexo: _____________ 

Año de estudio: _________________________ 
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Anexo 1 

 

ESCALA DE RIESGO DE ADICCIÓN-ADOLESCENTE A LAS REDES 

SOCIALES E INTERNET (ERA-RSI) 
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