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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre clima social 

familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel secundario de una Institución 

Educativa de Chiclayo, 2022; para ello se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, tipo 

básico, diseño no experimental y nivel correlacional. Cabe mencionar que para el abordaje 

teórico se consideraron postulados sociológicos como la teoría de la modernidad líquida, 

teoría de sistemas sociales, estructural funcionalismo, sociología de la familia y la sociología 

de las pantallas. Por otro lado, se consideró como tamaño muestral a 112 discentes quienes 

participaron en el llenado de dos instrumentos con preguntas de respuesta múltiple. Los 

resultados constataron que existe relación inversa y significativa entre ambos constructos p= 

-0.492**<0.05, de grado moderado. Se concluyó que la adicción a las redes sociales irrumpe 

y afecta el clima sociofamiliar de los discentes.  

Palabras clave: Adicción a las redes sociales, clima social familiar, sociología, Tics. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to determine the relationship between family social 

climate and addiction to social networks in high school students of an educational institution 

in Chiclayo, 2022; for this purpose, a quantitative approach study was conducted, basic type, 

non-experimental design and correlational level. It is worth mentioning that for the 

theoretical approach, sociological postulates such as the theory of liquid modernity, social 

systems theory, structural functionalism, sociology of the family and sociology of screens 

were considered. On the other hand, the sample size was 112 students who participated in 

filling out two instruments with multiple-choice questions. The results showed that there is 

an inverse and significant relationship between both constructs p= -0.492**<0.05, of 

moderate degree. It was concluded that addiction to social networks disrupts and affects the 

socio-familial climate of the students.  

Keywords: Social network addiction, family social climate, sociology, Tics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Resultan indiscutibles las innumerables ventajas y oportunidades que brinda el 

internet y las redes sociales hoy en día, sobre todo por la facilitación de la comunicación e 

interacción diferida en tiempo y espacio, así como la accesibilidad instantánea a la 

información; asimismo, tampoco es innegable que su uso se ha convertido para muchos, en 

una necesidad, particularmente para los adolescentes y adultos jóvenes quienes dedican la 

mayor cantidad de tiempo a su consumo, afectando otras esferas de su vida como el ámbito 

laboral, familiar y/o educativo. 

Al respecto, estudios internacionales como el de D´Arienzo et al. (2019) refieren que 

los niños o adolescentes que emplean con frecuencia las redes sociales tienden a mostrar 

mayores índices de apego inseguro, es decir, recurren a las redes sociales como mecanismos 

de escape para compensar o reemplazar la carencia de afecto en sus entornos cercanos como 

la escuela y la familia. En colación con ello, un estudio de Romero (2021) en Canadá constata 

que el 100% de adolescentes considera que su adicción a redes sociales no acarrea impactos 

negativos, además se identifica que otorgan principal importancia a las relaciones 

establecidas en la red, afectando el tiempo que pasan físicamente con otras personas.  

Por su parte, un estudio realizado por Pellerone et al. (2019) con adolescentes 

italianos evidencia que aquellos que tienen una percepción negativa de su contexto familiar 

tienden a obtener niveles más altos de uso de internet, es decir el entorno familiar está 

relacionado con conductas antisociales como la adicción al internet. Es así que, el uso 

desmesurado de las nuevas tecnologías se refleja en una encuesta realizada por la 

Association for Media Research (AIMC, 2021) en la que el 91.5% de los adolescentes 

españoles emplea los dispositivos y las redes sociales para efectuar la comunicación personal 

y un 58.9% para entretenimiento, asimismo, este mismo informe señala que solo el 53% de 

los padres ejerce algún tipo de control y solo el 26.9% establece horarios de uso y supervisa 

los sitios web explorados. 

A nivel nacional, el Ministerio de Salud (MINSA, 2021) advierte que a raíz de la 

pandemia de la COVID- 19, se ha incrementado los índices de adicción a redes sociales por 

estudio o entretenimiento, perjudicando otros ámbitos de su vida. De manera similar un 

estudio del Instituto del Sector de Encuestas de Opinión Pública (IPSOS, 2021) estima que 

hay 13.8 millones de usuarios peruanos de redes sociales, de los cuales el 80% son 
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adolescentes y jóvenes, quienes el 73% hace mayor uso de Facebook, el 69% de WhatsApp 

y el 41% de YouTube. Todo ello guarda relación con el estudio de Araoz et al. (2021) 

constata que el 62.8% de los adolescentes peruanos desarrollan un nivel medio de adicción 

a redes sociales y el 16.7% un nivel de adicción alto, evidenciando además que todo esto ha 

influenciado en el ejercicio y desarrollo de sus habilidades sociales, porque presentan 

dificultades para establecer y sostener relaciones con otras personas de forma física. 

Es así que, a nivel local, esta problemática no distó mucho de la acontecida en los 

estudiantes de nivel secundaria de una I.E. de Chiclayo, ya que se ha evidenciado un 

constante y desmedido uso de las redes sociales por parte de los adolescentes, por lo tanto, 

resulta relevante determinar y conocer si es que los contextos sociofamiliares de cada uno 

de los estudiantes se están viendo afectados, es decir si a causa de esta adicción, el clima 

social familiar y con ello las relaciones intrafamiliares no son las más provechosas ni 

fructíferas. Además, desde un enfoque sociológico se pretendió también dar respuesta a este 

fenómeno irresoluto y vigente, que, a causa del fenómeno de la globalización, el 

consumismo y el neoliberalismo sigue atentando con la base de toda sociedad, como lo es la 

familia. 

Por consiguiente, el estudio planteó como problema de investigación ¿Cuál es la 

relación que existe entre clima social familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes 

de nivel secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022? Y como problemas 

específicos (i) ¿Cuál es el nivel de clima social familiar de los estudiantes de nivel secundario 

de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022? (ii) ¿Cuál es el nivel de adicción a las redes 

sociales de los estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 

2022? (iii) ¿Existe relación entre la dimensión relación familiar y adicción a las redes 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022? 

(iv) ¿Existe relación entre la dimensión desarrollo familiar y adicción a las redes sociales en 

estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022? (v) ¿Existe 

relación entre la dimensión estabilidad familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes 

de nivel secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022? 

Además, por las razones descritas en líneas anteriores, es que el principal propósito 

de este trabajo estuvo dirigido a determinar la relación entre clima social familiar y adicción 

a las redes sociales en estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa de 

Chiclayo, 2022. Planteando como objetivos específicos: (1) Caracterizar el clima social 
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familiar de los estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 

2022. (2) Identificar el nivel de adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. (3) Comprobar si existe relación 

entre la dimensión relación familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. (4) Demostrar si existe relación 

entre la dimensión desarrollo familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. (5) Establecer si existe relación 

entre la dimensión estabilidad familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. 

Por consiguiente, se expone la hipótesis general: Existe relación significativa e 

inversa entre el clima social familiar y adicción a redes sociales en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. Con ello, las hipótesis 

específicas: (i) Existe un nivel moderado de clima social familiar de los estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. (ii) Existe un nivel alto de 

adicción a las redes sociales de los estudiantes de nivel secundario de una Institución 

Educativa de Chiclayo, 2022. (iii) Existe relación significativa e inversa entre la dimensión 

relación familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel secundario de una 

Institución Educativa de Chiclayo, 2022. (iv) Existe relación significativa e inversa entre la 

dimensión desarrollo familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. (v) Existe relación significativa 

y directa entre la dimensión estabilidad familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes 

de nivel secundario de una Institución Educativa de Chiclayo, 2022. 

En esa misma línea, este estudio presentó justificación teórica porque se centró en 

analizar una problemática coyuntural que ha sido abordada desde otras esferas del saber, 

pero no lo suficientemente, desde el enfoque sociológico, por tal motivo es que se ha 

considerado la teoría de la modernidad líquida, la teoría de los sistemas sociales y la teoría 

del estructural funcionalismo. Además, desde la perspectiva metodológica, este estudio 

empleó instrumentos que facilitaron la medición de las variables, los cuales podrán ser 

empleados en investigaciones futuras. A nivel práctico, se buscó aportar con la entidad 

educativa en cuestión, pues al evidenciar esta problemática, se puedan considerar los 

resultados como llamadas de alerta para que los padres y docentes puedan regularizar estos 

comportamientos de manera oportuna. Finalmente, a nivel social, porque esta indagación 

buscó exponer una problemática que está afectando a la mayoría de los adolescentes y 
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jóvenes de las diversas sociedades, quienes cada vez más es mayor su exposición y 

frecuencia de uso a las redes sociales y por ende resquebrajando las relaciones y el clima 

social familiar. 

Por consiguiente, el trabajo quedó estructurado en cinco apartados, el primero de 

ellos correspondió con todo lo relacionado con el diseño teórico, es decir se desarrollaron 

los antecedentes precedentes, la base teórica y conceptual; posteriormente se explicó toda la 

metodología empleada para el desarrollo estadístico. Asimismo, se presentan detalladamente 

los resultados arribados en esta pesquisa a nivel descriptivo e inferencial, con el propósito 

de exponer el estado situacional del clima social familiar y la adicción a las redes sociales 

de los discentes de la entidad educativa en cuestión. Finalmente, se detallaron las referencias 

bibliográficas consideradas en este estudio; así como los anexos. 
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I. CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

González-Martinez & Villamar (2022) al analizar el uso excesivo de las redes 

sociales en jóvenes y adolescentes en Ecuador, realizó una pesquisa de tipo cuantitativa 

de nivel descriptiva –correlacional, para lo cual se consideró a 228 estudiantes como 

participantes a quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento. Los resultados 

demostraron que existe relación significativa entre la facilidad de comunicación y la 

sensación de querer estar conectado, así como la sensación de revisar reiterativamente 

las redes sociales, incluso como actividad de primera mañana. 

Aráujo et al. (2022) en Portugal, al pretender determinar la relación entre la 

adicción a internet con el funcionamiento familiar. La pesquisa respondió al enfoque 

cuantitativo de nivel correlacional con diseño transaccional, además la muestra final 

estuvo integrada por 568 adolescentes de nivel secundario, a quienes se les aplicó dos 

cuestionarios. Los resultados constataron que el 73.1% de los participantes presentaron 

dependencia entre leve y moderada; además se constató que los hombres tienen mayores 

dificultades en comunicación y resolución de conflictos familiares. 

Mendoza (2018) en su estudio buscó determinar la relación entre el uso excesivo 

de las redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes. La investigación se basó 

en un enfoque cuantitativo de nivel correlacional, por lo cual se consideró utilizar el 

cuestionario de adicción a redes sociales. Luego del análisis correspondiente de los 

resultados, se concluyó que no existió relación significativa entre ambas variables de 

estudio; sin embargo, se infirió que, el uso excesivo de las redes sociales se convierte en 

un elemento clave para el inadecuado desarrollo de sus estudios. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Puente (2022) en su pesquisa planteó constatar la relación entre el clima social 

familiar y la adicción a redes sociales, para lo cual el desarrollo de este estudio se basó 

en el enfoque cuantitativo de nivel correlacional y con diseño transeccional. Asimismo, 

la unidad de análisis estuvo integrada por 72 discentes de nivel secundario de una 

institución educativa de Chanchamayo, por otro lado, como instrumentos se emplearon 

dos, el cuestionario ARS y FES. Es así que los resultados inferenciales revelaron que 

existe relación significativa e inversa entre ambas variables ya que el p < 0.05 (p=0.000) 

y un Rho= -0.694. Se concluyó que existe relación significativa e inversa entre ambas 

variables. 

Llerena (2020) en su averiguación propuso comprobar la asociación entre la 

adicción a las redes sociales y clima social familiar en adolescentes del distrito de la 

Esperanza en Trujillo. En cuanto a la metodología se empleó el enfoque cuantitativo de 

nivel descriptivo correlacional y con diseño transaccional, además participaron 300 

adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y 18 años. Los resultados en este 

caso evidenciaron que existe relación entre ambos constructos, ya que el p > 0.05 (p= 

0,452), por lo que se concluyó que existe relación significativa entre ambos constructos. 

Plasencia (2021) en su pesquisa planteó determinar la relación entre la adicción 

a las redes sociales y clima social en familias, para ello, la indagación se desarrolló según 

el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo- correlacional en 65 adolescentes cuyas 

edades estuvieron comprendidas entre los 12 y 18 años; además, se utilizó dos 

cuestionarios, ARS y FES. Asimismo, los resultados arribaron que ambos constructos se 

relacionan de forma inversa y moderada ya que el p < 0.05 (p=0.000) y un Rho= -0.36, 

al igual que las dimensiones, por lo tanto, se concluyó que el incremento de los índices 

de adicción a las redes sociales significa y genera afectación de los niveles de clima 

escolar y viceversa. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

León (2021) al establecer la relación entre clima social familiar y habilidades 

sociales; realizó una investigación cuantitativa de nivel correlacional, teniendo como 

muestra a 60 estudiantes de nivel secundario de una institución en la región Lambayeque. 

Para ello, utilizó cuestionarios en escala de Likert; en la cual obtuvo una relación 

significativa entre las variables de estudio. Además, se concluyó que, gran parte de los 
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adolescentes no muestran sus sentimientos, pensamientos y deseos a su entorno social y 

familiar. 

Salazar (2022) es su pesquisa determinó la relación entre la adicción a las redes 

sociales y rendimiento académico. La investigación obedeció al enfoque cuantitativo, 

nivel correlacional y diseño no experimental. Del mismo modo, aplicó cuestionarios para 

cumplir con el objetivo inicial, los cuales arrojaron como resultados que las variables en 

estudio poseen un grado de relación, puesto que p < 0.05 (p= 0,018), comprobándose así 

la H1. Por lo tanto, se concluyó que los constructos se encuentran relacionados 

significativamente. 

Caycay (2022) en su indagación buscó la relación entre procrastinación y 

adicción a las redes sociales. Respecto a la metodología, se utilizó el enfoque cuantitativo 

y el nivel descriptivo correlacional. Además, se tomó como muestra a 50 estudiantes de 

los dos últimos grados del nivel secundaria, a ellos se les aplicó dos instrumentos; la 

escala de procrastinación en adolescentes y el cuestionario de adicción a redes sociales. 

Luego de ello, se obtuvo que p < 0.01, por ende, se concluyó que existe una relación 

directa entre ambas variables de estudio. 

1.2. Base teórica 

1.2.1. Teoría de la Modernidad Líquida- Zygmunt Bauman 

En este postulado, Zygmunt Bauman aporta elementos fundamentales que 

permiten esclarecer y comprender los comportamientos de los actores sociales, pues 

describe la modernidad a partir de los fenómenos de la globalización y el consumismo; 

es decir, estos serían aquellos detonantes de las desigualdades sociales y del deterioro de 

las relaciones interpersonales y comunitarias, pues, para el autor, la sociedad 

experimenta un vacío social, de deshumanización e incertidumbre, porque no tiene un 

horizonte definido, viven más a la expectativa de lo novedoso y que genera tendencia, 

priorizando el fin simbólico y derogando la utilidad de las cosas o su entorno (como se 

citó en Cisneros y Sánchez, 2021).  

Es así que, se puede interpretar que desde esta teoría el mundo actual no se rige 

a reglas permanentes como se solía implantar en épocas pasadas, pues en los hechos 

cambian con facilidad, dando paso a una sociedad mucho más transitoria y todo ello se 

convierte en superficial, puesto que, al realizar diferentes acciones, el individuo no 
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invierte el tiempo ni la atención que se requiere en ciertas actividades, problemas o 

funciones. 

Por otro lado, Bauman hace énfasis en el uso de las redes sociales y su influencia 

en las distintas relaciones sociales, sostiene que, con la presencia de las TIC’s, la 

información se convierte en un factor mutante y atemporal dentro de la sociedad, pues el 

contenido se encuentra en cualquier espacio y tiempo, el mismo que es consumido por 

los usuarios que tienen una permanente conexión con las redes sociales, llevando a una 

mayor libertad de expresión (Cisneros & Sánchez, 2021).  

Asimismo, señala que las redes sociales debilitan los vínculos humanos, ya que 

la comunicación y sentimientos son momentáneos, debido al entretenimiento que 

generan estas tecnologías; convirtiéndose en una trampa que manipula al ser humano, a 

tal punto, en que el mercado y con él, la tecnología, bajo la actitud predominante del 

hiperconsumismo, llega a dominar la vida, accionar y pensar de las personas (Moreno, 

2023). Dicho de otro modo, la sociedad actual manifiesta una compulsión de obtener 

ciertos recursos, es decir sus necesidades se ven determinadas por lo que oferta el 

mercado y los medios como las redes sociales; destruyendo, de esa forma, la posibilidad 

de satisfacción; detonando un problema mayor de adicción y ausentismo. 

1.2.2. Teoría de Sistemas Sociales- Niklas Luhmann 

La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann (2007, como se citó en López, 2018) 

establece que la sociedad está formada por un conjunto de sistemas y subsistemas, los 

cuales son generados mediante la comunicación, siendo esta la base para el 

funcionamiento de la sociedad. Dicho de otro modo, los diferentes hechos o 

acontecimientos acaecidos en una sociedad tienen consecuencias multicausales que 

afectan los diversos estratos. 

Del mismo modo, Luhmann señala que los sistemas han tenido una evolución 

sociocultural, produciendo grandes cambios estructurales dentro de la sociedad, pues los 

aspectos culturales y sociales han influenciado en todos los sistemas existentes, 

mejorando o deteriorando su funcionamiento; siendo así que los sistemas se ajustan al 

entorno (Izuzquiza, 1990, como se citó en Camusso, 2019). 

Por ende, Luhmann considera a la familia como un sistema de comunicación 

personal íntima (comunicación basada en la intimidad), caracterizándose como 
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autopoiético, es decir, autónomo y autorregulador; creando así, sus propios valores y 

reglas. No obstante, resalta que la familia moderna pertenece a un sistema no funcional, 

dicho de otro modo, las familias no se encuentran unidas al vínculo simbólico del amor 

(Luhmann, 1990, como se citó en Cadenas, 2015). 

1.2.3. Teoría del Estructural Funcionalismo- Talcott Parsons 

Esta teoría dada por Talcott Parsons (1955, como se citó en Cadenas, 2015) 

señala que la sociedad ha tenido grandes cambios estructurales, generando la creación 

de diferentes sistemas sociales, entre ellos, la familia; la cual es caracterizada por los 

distintos roles que cumple los miembros de la familia, siendo así que el padre cumple 

una función de liderazgo, mientras que la madre tiene un papel ocupacional dentro del 

hogar. 

Esta teoría resalta, además, que la familia cumple un papel importante dentro de 

la sociedad, pues desarrolla funciones imprescindibles, como la socialización y la 

estabilización de las personalidades (Parsons, 1955, como se citó en Cadenas, 2015). 

Luego de la aparición de revoluciones industriales, que dio paso a la modernidad; 

la familia ha tenido cambios estructurales y también funcionales, como la disminución 

de hijos dentro de los hogares, la aparición de familias monoparentales y los cambios de 

roles estereotipados (Aylwin & Solar, 2009, como se citó en Oyarzún, 2018). Por tal 

motivo, Parsons toma a la familia moderna como una preocupación, pues desde el punto 

de vista del sociólogo estadounidense, los estatus- roles no deberían modificarse desde 

la voluntad de los actores sociales. 

Luego de un análisis del autor, respecto a los componentes estructurales, como 

los roles, los valores y las normas; establece que el sistema cultural cobra gran 

importancia, ya que es un ente mediador entre los actores y los sistemas sociales que está 

a su alrededor; concluyendo que los actores sociales de la familia cobran menor 

importancia (Ritzer, 2001, como se citó en Oyarzún, 2018). Por tal motivo, Parsons 

continúa caracterizando a la familia moderna como un sistema de importancia social; sin 

embargo, señala que ya no cumple con sus funciones iniciales. 
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1.3. Base conceptual 

1.3.1. Clima Social Familiar 

El clima social familiar se trata de la percepción del entorno sociofamiliar del 

que forma parte cada uno de los integrantes de una familia, el cual implica un alto grado 

de interacción, normas, conductas y formas de crianza (Moos y Trickett, 1974, como se 

citó en Estrada y Mamani, 2020). Aunado a ello, Edougha y Dike (2020) sostienen que 

el clima social familiar deriva de la perspectiva que tengan los miembros de la familia 

respecto al tipo de relación establecida (la cual puede ser conflictiva o pacífica), basada 

en su comunicación, el tiempo compartido, el grado de control y organización. 

Según García (2005, como se citó en Méndez-Omaña y Jaimes-Contreras, 2018) 

el clima social familiar abarca y se relaciona con el grado de interacción que los padres 

establecen con sus hijos, las mismas que pueden diferir en tiempo y calidad, es decir, las 

actitudes, relaciones y conductas son producto de experiencias aprendidas en el seno 

familiar que a su vez repercuten en el desarrollo de las diversas esferas de su vida. 

Asimismo, Moos y Trickett (1974, como se citó en Estrada y Mamani, 2020) 

establece tres dimensiones para estudiar la variable en mención, las cuales son 

denominadas como Relaciones, desarrollo y estabilidad, las cuales, se hablarán más 

adelante. 

1.3.1.1. Dimensiones.  

De acuerdo con lo señalado por Moos (1974, como se citó en Méndez y Jaimes, 

2018) el clima familiar puede abordarse a partir de las siguientes dimensiones: 

- Relación Familiar. Se trata del grado de compromiso y apoyo que se trasmite 

entre los miembros de una familia; además de su capacidad de comunicación y 

reciprocidad existente. Es así que, Estrada y Mamani (2020) sostienen que la 

relación familiar puede delimitarse por el grado de cohesión o compenetración 

mutua que existe entre los integrantes; así también se define según la expresividad 

que manifiestan los unos a los otros y que los anima a actuar libremente y sentirse 

amados. Por último, el conflicto, se trata de la forma en que los integrantes logran 

expresar libremente sus molestias o disgustos.  

- Desarrollo Familiar. Se trata de aquellos procedimientos que buscan el 

despliegue individual de cada integrante, sin perjudicar la unidad familiar. Para 
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Méndez y Jaimes (2018) esta dimensión puede abordarse de acuerdo con el grado 

de autonomía existente entre los miembros, y la libertad que disponen para tomar 

sus propias decisiones. Por otro lado, se refiere a la actividad orientada a acción y 

competencia; además, la subdimensión intelectual-cultural, se refiere al grado de 

interés por temas políticos, culturales o sociales y, por último, moral-religiosa, que 

se trata de los valores y prácticas morales y religiosas. 

- Estabilidad Familiar. Se basa en la estructura y organización que pueden ejercer 

los unos entre los otros, con la finalidad de mantener el orden y las reglas. (Estrada 

& Mamani, 2020). Asimismo, Méndez y Jaimes (2018) expresan que esta 

dimensión está conformada por otros aspectos que complementan su estudio y 

comprensión; estos son: expresividad (1), intelectual- cultural (2), religiosidad (3) 

y organización (4). El primero explica el nivel de estimulación que existe entre 

los miembros de la familia para expresar sus sentimientos de manera libre. El 

segundo hace énfasis en el interés que se inculca a los integrantes para investigar 

y estudiar actividades socioculturales. El tercer punto se refiere al grado en que 

los participantes de la institución familiar practican valores morales y religiosos. 

Por último, el aspecto de organización se encarga de reunir y ordenar a la familia 

para la coordinación, estructuración y ejecución de ciertas actividades que permita 

su desarrollo como institución. 

1.3.1.2. Familia 

La familia se define como una estructura elemental que se estructura mediante la 

unión de un hombre y una mujer, quienes a su vez procrean y velan por el cuidado de 

sus hijos, no obstante, desde la perspectiva de Calvillo y Gallart (2021) familia también 

puede estructurarse a través de personas comunes, quienes, ligados por líneas de 

parentesco, velan los unos a los otros, estableciendo normas, valores y hábitos. Es así 

que, la familia puede considerarse como un sistema abierto en el que se integran personas 

con diferentes grados de madurez física y emocional (Oliva & Villa, 2015).  

Desde un enfoque social, la familia puede concebirse como aquel reflejo de la 

sociedad misma; debido a las problemáticas que se presentan día con día, pues la familia 

desde su función de agente de educador, tiene la responsabilidad e influencia en los 

comportamientos de sus integrantes, por ello tiene el rol de educar y guiar, en particular, 

al niño, en las diferentes etapas de su vida, especialmente desde la niñez hasta la juventud 

(Mazo et al., 2019).  
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Por otro lado, resulta importante considerar que, estas nuevas sociedades 

acarrean nuevas y diferentes transformaciones y estructuraciones en el seno familiar, 

producto de la posmodernidad, conllevando la desinstitucionalización familiar, la 

legitimación del divorcio, la modificación de las representaciones sociales respecto con 

la paternidad, el género y la diversidad sexual. Bolaños y Stuart (2019) señala que la 

familia como institución primordial de la sociedad ha sido debilitada por diferentes 

elementos y/o aspectos sociales problemáticos, los cuales han impedido que sea la 

responsable de inculcar valores, y establecer los procesos de socialización. 

Asimismo, como se explicó líneas atrás, son muchas las razones que explican el 

fenómeno de la ruptura familiar, que se han acentuado en comportamientos que impiden 

el pleno y sano desarrollo de la personalidad de los niños y niñas, hasta tal punto de 

perder el sentido tradicional de la familia; estos son, el uso excesivo de las nuevas 

tecnologías, la desinformación por parte de los medios de comunicación, el nuevo rol de 

la mujer, la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo y la violencia intrafamiliar; 

los cuales repercuten a los miembros de la familia en el desarrollo de su entorno escolar, 

familiar y social (Bolaños & Stuart, 2019). 

1.3.1.3. Funciones de la familia.  

Las funciones familiares son definidas como los roles que cumple cada persona 

que forma parte del núcleo familiar, pues estas tareas permiten alcanzar las metas 

psicológicas, culturales, educativas y económicas (Malpartida, 2020). Por lo expuesto, 

Minuchin (1974, como se citó en Irueste et al., 2020) indica que la familia cumple dos 

objetivos claves mediante sus funciones, por un lado, trabaja el lado interno con la 

protección psico-social de los miembros y, por otro lado, en el aspecto externo, el 

alojamiento y transmisión de una cultura determinada. Mazo et al. (2019), exponen las 

siguientes funciones del sistema familiar:  

- Ente Educador. La familia es considerada como la primera institución de 

enseñanza, por ello, pasa a ser el escenario en el que el niño consigue sus 

primeros hábitos y la forma de comprender a la sociedad. Es así que, Suárez 

y Urrego (2014, como se citó en Mazo et al., 2019) señalan que, la familia les 

brinda a los individuos las herramientas necesarias para interactuar dentro y 

fuera del hogar y con el uso de estos, instaurar y consolidar características de 
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su personalidad y conducta, los cuales influyen en la participación en 

cualquier círculo social. 

- Gestora de Calidad de Vida. La familia es observada como aquel espacio 

donde se desarrolla un ambiente adecuado para satisfacer las necesidades de 

todos sus miembros, de esta forma, la familia es vista como la lideresa del 

proceso de la vida humana, por ello tiene un papel fundamental en la calidad 

de vida de los seres humanos.  

Por su lado Zuna et al. (2009, como se citó en Mazo et al., 2019) plantea que 

la calidad de vida es comprendida como el estado de bienestar que se 

desarrolla de manera personal y que responde a las necesidades del niño y 

demás miembros, para fomentar la socialización de manera correcta. 

Asimismo, Soifer (1979, como se citó en Mazo et al., 2019) señala que la 

institución familiar tiene como labor guiar en los procesos de socialización, 

mediante valores y prácticas donde prioricen el amor, la tolerancia, la 

solidaridad y el respeto, en el cual involucra tanto a padres, como principales 

actores, y a los demás familiares (abuelos, tíos, entre otros); todo ello permite 

al individuo a introducirse a la sociedad de manera adecuada y así, obtener 

una idónea calidad de vida. 

Vergara y Viveros (2014, como se citó en Mazo et al., 2019) señalan que ante 

las funciones señaladas es importante que la familia tenga un clima adecuado, 

de lo contrario, traerá consigo pocas oportunidades para un desarrollo 

sociofamiliar, además que generará lazos afectivos negativos, lo que 

perjudica las relaciones y produce situaciones de crisis, produciendo así, 

resultados desfavorables en la calidad de vida familiar y en la sociedad. 

 

1.3.1.4. Tipos. 

De acuerdo con Ordoñez et al. (2020) la tipología familiar depende de sus 

características sociodemográficas, su grado de consanguinidad o proximidad y vínculos 

afectivos. Por su parte, Minuchin (1974, como se citó en Guatrochi, 2018) las familias 

pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

- Las familias adoptivas. Se trata cuando por lo menos uno de los hijos no tiene 

relación consanguínea con los progenitores, y hoy en día, es viable en algunas 
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familias, considerar la adopción por parte de parejas homosexuales o 

monoparentales. Para este tipo de casos, resulta trascendental tomar en cuenta 

las expectativas que construyen y esperan cada una de las partes respecto al 

rol que asumen en la nueva familia, priorizando en todo momento la 

integridad del menor. 

- Familias monoparentales. Es donde la responsabilidad recae en un solo 

miembro de la familia, pero por lo general, muchas veces es el núcleo familiar 

quien da soporte y ayuda al padre o madre que asumió este rol, generando la 

conformación de una familia nuclear. 

Asimismo, Soto y Rodríguez (2019) propone otro tipo de tipología en 

relación con la familia: 

- Familia Reorganizada. Se trata cuando por diversas razones, como adopción, 

viudez, separación, factores biológicos u otros, dos personas deciden formar 

una nueva familia; dando lugar a padrastros, hermanastros, abuelos tíos, entre 

otros. 

- Familia Inmigrante. Se trata de aquellas personas que dejan su lugar de 

origen, para trasladarse a otro lugar, con la finalidad de buscar mejores 

oportunidades. 

- Familia Apartada. Estas familias son producto de la migración de alguno de 

los miembros, quienes, mayormente, por cuestiones laborales o educativas, 

viven distanciados de sus familiares. 

- Familia Enredada. Este tipo de familias se caracteriza por la extrema 

dependencia emocional que los une, producto de comportamientos 

coercitivos o agresivos, tales como la agresión, manipulación, entre otros. 

- Familia Homoparental. Se trata cuando ambos progenitores pertenecen al 

mismo sexo, quienes, unidos por algún vínculo legal, sacramental o por 

convivencia, deciden formar una familia a través de procesos de fecundación 

diversos. 

Líneas anteriores, se explicaba acerca de las nuevas configuraciones de las 

estructuras familiares, y desde un enfoque social se coincide con lo mencionado por 

Aparicio (2010) , quien precisa que la individualización de la familia y la sociedad han 

redefinido no solo las formas de relacionarse entre los individuos, sino también la 

estructura familiar, pues, principios básicos como la estabilidad, la monogamia, la 
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heterosexualidad, la unicidad y la publicidad del matrimonio comienzan a ser 

cuestionados y transformados.  

En la sociedad actual resulta común las crisis maritales o conyugales, derivado 

de la inestabilidad familiar e intolerancia, así como la incapacidad de comunicación en 

las relaciones interpersonales. Este mismo autor, hace referencia a las relaciones de 

hecho, las cuales se caracterizan porque las parejas muestran cierta desidia al 

compromiso, priorizan su independencia y van más acorde con la convivencia, entonces, 

se establecen vínculos afectivos fugaces, perdiendo el sentido de estabilidad y validez. 

1.3.1.5. Sociología de la Familia.  

La sociología de la familia define a esta institución como un ámbito donde se 

forman vínculos que permite que la unión de los miembros de ésta desarrolle una 

sociedad justa, lo cual configura, a su vez, familias armoniosas mediante el cumplimiento 

de roles de cada uno de los individuos que la conformen (Escobar, 2018). Por otro lado, 

existe una serie de sociólogos clásicos que han enfocado sus estudios en la sociología de 

la familia, explicando, en su mayoría, la transición de una familia clásica a una moderna. 

Uno de los pioneros del estudio de la familia desde el enfoque sociológico, fue 

Frédéric Le Play, quien la caracterizó como la célula de la sociedad. Asimismo, la 

clasificó en tres categorías: la familia patriarcal, inestable y matriz, que era considerada, 

por el sociólogo, como parte de la estabilidad y orden social, puesto que conservaba y 

mantenía el sistema patriarcal, el cual era catalogado como una forma natural de la 

sociedad (Aguilar, 2018). Iglesias (1996, como se citó en Puyana, 2019) sostiene que Le 

Play estuvo en contra de los procesos de revolución y de ideas liberadoras, pues, se 

centraba en una sociedad muy conservadora, donde la mujer e hijos estaban sujetos al 

hombre (esposo); así como las demás personas que debían obedecer a su superior; siendo 

la máxima autoridad Dios; además consideraba al matrimonio como un sacramento 

irreversible. Del mismo modo, como se mencionó líneas arriba, el sociólogo francés 

defendía un sistema patriarcal, el cual era liderado por el gran soberano Dios, seguido de 

los gobernantes y, por último, por el padre de familia (Puyana, 2019). 

Karl Marx. El sociólogo alemán defendía una familia clásica, donde el hombre 

era la persona quien sustentaba a sus miembros, y la mujer era considerada como ser 

cuidador de su familia; idea que fue refutada por Friedrich Engels, quien asumió la 
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posición de defensor del rol de la mujer dentro del mercado laboral, el cual, era clave 

para la emancipación femenina (Coco & Daza, 2018).  Asimismo, Reiss (2020, como se 

citó en Coco y Daza, 2018) caracterizó a Marx como machista, puesto que 

menospreciaban los movimientos feministas y definía a la familia como una institución 

donde el padre debe ser el jefe del hogar y catalogaba a la mujer como un ser exclusivo 

de propiedad privada. Posteriormente, Marx dejó de lado los estudios filosóficos para 

centrarse netamente a ideas de carácter social, político y económico; pues sostenía que 

la familia se había convertido en un ente donde se desarrollaban relaciones meramente 

económicas, tras la llegada e implementación del capitalismo (Coco & Daza, 2018). 

Alexis de Tocqueville. El pensador francés estudió a la familia desde dos 

perspectivas, la primera fue el análisis de la institución familiar desde un aspecto 

aristocrático, determinado por la gran importancia que se le atribuía a la clase social 

sobre los poderes del Estado, es así que se forma una familia donde los vínculos afectivos 

no estrechos, debido a que las personas conservaban su mismo status social. Por otro 

lado, Tocqueville tiene como segundo modelo la sociedad democrática, la cual coopera 

para que los vínculos familiares sean más fuertes, puesto que, al desligarse de jerarquías 

sociales externas, la interacción entre hijos y padres se hace más íntima; siendo así que 

el afecto entre la familia va creciendo y la autoridad dentro de la institución familiar se 

va reduciendo (Echeverría, 2021). 

Ferdinand Tönnies. Este sociólogo se caracteriza por estudiar la dicotomía 

sociedad- comunidad, por ello es que analizó a la familia desde ambas perspectivas. 

Altarejos (2009, como se citó en Nossa y Ferrari, 2021) señala que Tönnies, definió a la 

familia, desde el aspecto asociativo, como un conjunto de seres humanos que están 

agrupados en torno a sus roles bajo un régimen social y legal. Por otro lado, caracterizó 

a la institución familiar desde su interior como una comunidad que cumple un fin común, 

que no necesariamente involucra a las funciones de los miembros. Este último concepto, 

desde la perspectiva comunitaria, destaca en la explicación del autor, pues cataloga a la 

familia no solo como un grupo de personas, sino como un círculo donde comparten 

valores, que se convierte en el lugar de refugio y guía, el cual ayuda al desarrollo de los 

individuos como personas (Nossa & Ferrari, 2021) 

Georg Simmel. Establece a las interacciones sociales como objeto de estudio de 

la sociología; se basa desde las interacciones duraderas como las que se realizan dentro 
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del Estado, la iglesia y la familia; hasta las interacciones efímeras que se suscitan dentro 

de la sociedad, las cuales cobran gran relevancia para el sociólogo alemán, puesto que, 

éstas hacen que la sociedad se desarrolle tal y como es (Ribes, 2020). Es por ello que él 

asume el término Entrecruzamiento de los círculos; Patrick (2003, como se citó en 

Lewkow, 2018) explica que Simmel instaura este término para explicar al 

entrecruzamiento entre círculos sociales que colaboran para el desarrollo de las 

sociedades, es decir, se trata de la interacción entre grandes grupos sociales y, además, 

los individuos que forman parte de ellos. Tras este análisis, Georg Simmel (1989, como 

se citó en Lewkow, 2018) afirma que la familia está compuesta por diferentes personas 

que un inicio está sujetas a esta institución, caracterizada como una red de relaciones 

sociales (amor, intimidad y pudor); pero que posteriormente los individuos enlazan con 

personas externas a este círculo familiar, definiéndose a la familia como el nexo entre el 

individuo y la sociedad.  

Pierpaolo Donati. Estudia a la familia como una relación social, en otras palabras, 

como un hecho social total que involucra a diferentes generaciones y géneros, basado en 

el amor (Márquez, 2019). Es por ello, que el sociólogo hace uso del esquema AGIL para 

reflejar las dimensiones básicas de la institución familiar, siendo así que A es sexualidad, 

G es generación, I es reciprocidad y L es don; explicando de este modo que, la familia 

inicia por medio de la sexualidad entre hombre y mujer; y se funda con el don, a través 

de las permutaciones entre familia y sociedad, dominándolo genoma familiar, esto quiere 

decir que las relaciones familiares están siendo destruidas por los procesos de 

individualización, llevando consigo el deterioro del ADN, significando así, que los 

individuos se relacionan íntimamente con sujetos externos a la familia  (Ros, 2018).  

A continuación, se realizará una breve explicación de las corrientes 

contemporáneas que son claves en el estudio de la sociología de la familia. 

- Enfoque Institucional. Desde esta perspectiva empieza a definir a la familia en la 

modernidad, Guijarro (1953, como se cita en Puchaicela y Torres, 2020) 

especifica que este planteamiento define a la familia como una principal 

institución social y natural que está conformado por un conjunto de individuos y 

que comparten vínculos de sangre y amor. Asimismo, se establece que la 

institución familiar permite que la sociedad tenga un correcto desarrollo, puesto 

que es la guía de los hijos, mediante la educación de valores que les inculca padres 
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a hijos y que responde a las necesidades naturales de los miembros de la familia 

(Lamas & Ramírez, 2018). 

- Enfoque del intercambio. La familia es estudiada y analizada por la teoría del 

intercambio social; Hommans (1996, como se citó en García y González, 2018), 

pionero de esta teoría, señala que los miembros de una determinada institución 

social, interactúan para obtener una serie de intercambios, es decir recibir 

recompensas. Este intercambio puede ser bienes materiales e inmateriales, todo 

ello representa una señal de justicia social que permite llevar una sociedad 

equilibrada (Rojas & Madero, 2018). Del mismo modo, se resalta el término 

reciprocidad, puesto que consiste en que las personas de un determinado grupo 

social (en este caso, la familia), participen para ser retribuidos de forma positiva, 

y así evitar castigos; estas recompensas, desde el enfoque social, se trata de formar 

parte de la familia, que les permitirá su desarrollo personal y social, en otras 

palabras, la adhesión les permitirá crecer el valor social de cada individuo, lo cual 

permitirá la continuación de la familia (García & González, 2018). 

- Enfoque Crítico. Esta perspectiva estudia a la sociedad en medio del sistema 

capitalista del siglo XIX, basándose en el análisis de la sociedad y cómo el sistema 

actual de la época significaba un lugar de sometimiento en el aspecto social, 

cultural, político, y económico (Guevara y otros, 2021). Estrada (1990, como se 

citó en Durán 2018) afirma que la idea base de este enfoque parte de las ideas 

sociales del hombre y de libertad que surgían en el periodo del capitalismo, pues 

no se le permitía desarrollarse de manera adecuada dentro de la sociedad. Todas 

estas concepciones se desplazan a las instituciones sociales existentes, como la 

familia, pues esta perspectiva la define como una entidad que cumple el 

importante rol de educar a los hijos e hijas y mediante ello se descubría una 

jerarquía donde cobra obediencia a los padres, todo eso forma parte de la 

transición a la modernidad, la cual hace que estos vínculos familiares y sociales 

se quebranten, puesto que la familia se caracteriza por educar con valores que 

contradice a la sociedad capitalista, pues con esta afirmación, la teoría crítica 

propone el decaimiento de la familia burguesa (Coronado, 2018). 

- Enfoque Feminista. Los diferentes sociólogos clásicos proponían un mandato 

único por parte del hombre en la familia a quien se le debía obediencia por parte 

de la mujer e hijos, y a la mujer como el ser cuidador de los demás miembros de 

la institución familiar; mientras que las perspectivas contemporáneas ya 
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explicadas anteriormente no especifican el rol exclusivo del hombre y la mujer. 

Es por ello, que se desarrolla un enfoque feminista donde plantea, por un lado, 

que las mujeres y varones tienen los mismos derechos, y, por otro lado, que no 

existen diferencias entre ambos sexos. Asimismo, establece que la maternidad se 

convierte en una opción, mas no como una imposición por parte de la sociedad; 

además, explica que la mujer o madre puede hacerse cargo de una familia gracias 

a papel importante que desempeña en el mercado (Martínez & Palafox, 2018). Por 

último, se adhiere a esta perspectiva la economía feminista, la cual se desarrolló 

por el aumento de la mujer en el mercado laboral; la misma que planteó que las 

labores domésticas de la mujer sean consideradas como actividades de producción 

dentro del ámbito familiar y social (Delfino & Logiodice, 2022). 
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1.3.2. Adicción a las Redes Sociales 

Según Echeburúa y Requesens (2015) trata de una inclinación desmedida o 

incontrolable hacia algún tipo de actividad, en la que no necesariamente deba existir 

algún tipo de sustancia, pero sí, se caracteriza por generar dependencia, restringiendo en 

el individuo que la padece, la amplitud de sus intereses y actividades. Los autores 

explican que si bien es cierto toda persona aspira o anhela algún tipo de bienestar pleno 

o satisfacción en cualquier ámbito de su vida, como en la familia, afición, estudios, 

trabajo, amical o sentimental entre otros; sin embargo, cuando no se logra colmar estas 

expectativas, se generan o surgen ciertas carencias emocionales que tratan de ser 

compensadas con el desarrollo de otras actividades. 

De la misma forma, Andreassen (2015, como se citó en Araujo et al., 2022) señala 

que el uso excesivo de las redes sociales es producto de diversos factores personales y 

socioculturales; puesto que sirven como elementos primordiales para eliminar o mitigar 

problemas como el estrés, la depresión, autoestima baja, entre otros (Caplan & High, 

2015, como se citó en Araujo, 2016). No obstante, Young (2007, como se citó en Araujo, 

2016), menciona que un individuo vulnerable por algún acontecimiento complicado en 

su vida, puede aumentar el uso de redes sociales, convirtiéndose en una adicción.  

Asimismo, el autor mencionado, Young (1996, como se citó en Roca, 2019) 

cataloga a las personas dependientes del internet como “netdependiente”, quienes 

modifican sus objetivos personales por el uso excesivo de las redes sociales y/o internet. 

Además, establece señales de alarma para identificar y a la vez, tomar acciones para 

reducir el uso excesivo y adicción al internet; las cuales son detalladas a continuación: 

Figura 1. 

Señales de alarma sobre una posible adicción a las Tics. 

Nota. Cuadro elaborado por Echeberúa y Corral (2010, como se citó en Roca, 2019). 
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Por otro lado, Escurra y Salas (2014, como se citó en Bueno et al., 2019), 

establecen tres dimensiones para facilitar el estudio de adicción a las redes sociales; estas 

son: obsesión por las redes sociales, falta de control personal y uso excesivo de las redes 

sociales.  

Los autores mencionados, Escurra y Salas (2014, como se citó en Estrada & 

Gallegos, 2020) también definen estas dimensiones para un mejor entendimiento y/o 

estudio. La primera dimensión se refiere al constante compromiso psicológico con las 

redes sociales, provocando intranquilidad inclusive, un cuadro de ansiedad al prescindir 

de ellas. La segunda dimensión ya mencionada, trata de la escasa capacidad de la persona 

para controlarse a sí misma a mitigar el uso del internet, trayendo consigo preocupación 

al descuidar metas o tareas personales. Y para finalizar, la última dimensión, el uso 

excesivo de las redes sociales, hace énfasis a los obstáculos o dificultades que se 

presentan para reducir el uso de las redes, lo que refleja la incapacidad del individuo para 

solucionar problemas y así, disminuir el tiempo en las mismas. 

1.3.2.1. Sociedad de la Información.  

Actualmente, vivimos en un periodo donde la sociedad se basa en las tecnologías 

de la Información y comunicación (TIC’s), al respecto, Castells (1997, como se citó en 

Polo, 2020) señala que la información y la comunicación dan paso a una nueva era 

conocida como la información. Esta época se desarrolló a partir de la revolución 

industrial, pues trajo consigo muchos cambios sociales, culturales y económicos. Cabe 

precisar que Salvat y Serrano (2011, como se citó en Polo, 2020) aseveran que la 

sociedad de la información tuvo dos momentos, el primero surgió con los medios de 

comunicación en el siglo XX y el segundo momento inició con la creación de las TIC’s 

(Tecnologías de Información y comunicaciones), herramientas que se encuentran en su 

máximo apogeo. 

Tras lo expuesto; Tionatti (1991, como se citó en Polo, 2020) afirma que, en esta 

nueva era, la información ha cobrado gran importancia en los procesos sociales, políticos 

y culturales; los cuales permiten que la participación de los ciudadanos sea cada vez 

mayor, puesto que la información llega sin importar en lugar donde se encuentren, siendo 

de esta manera, la alternativa idónea para la resolución de problemas. 
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Es así que, Méndez et. al. (2013, como se citó en Pérez et al., 2018) establecen 

que la sociedad de la información, en primera instancia, nace a raíz de la información y 

se ha complementado con la nueva tecnología, los cuales se han incrementado durante 

los últimos años, convirtiéndose en el papel fundamental para el desarrollo social, en 

especial, para las relaciones universitarias; ya que se caracteriza como la base de la 

docencia y el aprendizaje de los estudiantes (investigación y gestión), siendo el talento 

humano un elemento imprescindible para el almacenamiento, procesamiento y la 

difusión de la información. Asimismo, Tubellla (2012, como se citó en Pérez et al., 2018) 

señala que las nuevas tecnologías y la era de la información son consideradas como 

herramientas importantes para el avance de las relaciones de poder, pues los discursos se 

producen, discuten y difunden gracias a las redes sociales. 

Como se ha explicado líneas anteriores, la sociedad de la información ha 

influenciado de forma significativa en los diferentes aspectos, como es el de la 

educación. Por tal motivo, la forma de enseñanza y aprendizaje ha abandonado a la 

educación tradicional para adaptarse a una nueva época digital basada en la información 

y la tecnología, que ha permitido que los individuos afronten las nuevas realidades y 

retos establecidos en la sociedad actual (Nevárez et al., 2021). 

Pérez et al. (2018) señalan que, en la actualidad, las instituciones educativas y las 

universidades están incorporados a una innovación tecnológica que ha permitido el 

acceso y la utilización de la información a través de las TIC’s y el internet, para el 

crecimiento y/ o desarrollo del conocimiento. Es por ello que algunas escuelas y 

universidades cuentan con un equipo multidisciplinario que trabaja para proponer y 

ejecutar un plan que conlleve al desarrollo de propuestas creativas que contribuyan a la 

mejora de capacidades de aprendizaje. Sin embargo, se propone que los centros 

educativos implementen herramientas educativas eficientes y sostenibles que promuevan 

el interés de los discentes y la mejora de las estrategias de enseñanza de los docentes; 

logrando así, con un adecuado uso, el crecimiento en la formación educativa y personal 

de los estudiantes. 

No obstante, el uso desmedido e irresponsable de las redes sociales y la 

información ha traído consigo un fenómeno que es recurrente en la sociedad, este es 

catalogado como la era de la desinformación, y que en la actualidad es denominada como 

Infodemia, término creado en el contexto de la pandemia originado por la Covid-19. 
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Valverde et al. (2022) señalan que la información y, por ende, la libre expresión, forman 

parte de la democracia, como derecho de todo ciudadano; por ello la creación y difusión 

de la información falsa pone en riesgo la democracia como factor clave de las sociedades 

actuales. 

Del mismo modo, Alonso (2019) afirma que las nuevas tecnologías han jugado 

un papel clave para el aumento de la desinformación, destacando el uso de las redes 

sociales, pues éstas han ocasionado que los individuos no mejoren sus capacidades de 

indagar y se conforman con la información que encuentren a su paso, provocando el 

estancamiento de la ideología. Por ello, Del Fresno (2019, como se citó en Valverde et 

al., 2022) establece que el uso de la mala información es aprovechado para tener una 

mayor rentabilidad económica, así como una potencialización ideológica. 

Cabe aclarar que Weiss et al. (2020, como se citó en Valverde et al., 2022) 

establece 5 factores de la desinformación: (1) el mínimo esfuerzo que se realiza para 

publicar y difundir una noticia verídica, (2) exceso de confianza, puesto que los 

individuos no se ven en la necesidad de buscar información en otros sitios web, (3) 

utilización de la propaganda, este factor altera la realidad puesto que omite la 

información completa (4) aceptación del rumor, pues se percibe de manera normal la 

repetición de una determinada información y (5) el chiste, ya que distorsiona la 

información verdadera; todo ello hace que los individuos no tomen una decisión pensante 

ni racional. 

Por último, la desinformación ha afectado en el ámbito educativo, pues el uso de 

las redes sociales prevalece en los adolescentes y jóvenes. Herrero y La Rosa  (2022) 

precisan que la aparición de nuevos personajes en la web, denominados como 

influencers, influyen en la toma de decisiones de los adolescentes y, además, evita que 

corroboren la información que se les brinda, poniendo en tela de juicio el análisis 

consciente y crítico que realizan los jóvenes, pues esto debilita los procesos de 

aprendizaje. 

1.3.2.2. Sociología de las pantallas y la mediación 

Esta percepción o postura surge del análisis de Silverstone quien plantea la 

necesidad de abordar la mediación de las pantallas como ente social, ello a partir de la 

mediación de la televisión; es así que, la sociología de la mediación o de las pantallas 
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explica el proceso en el que los medios de comunicación en cualquiera de sus formas, 

tiende a transformar las relaciones sociales y los entornos culturales, es así que, desde 

esta perspectiva, es la misma sociedad la que interviene como un mediador a través del 

consumo y la utilización (Cardoso, 2014). 

Es así que, hoy en día los televidentes son caracterizados como usuarios activos 

con enormes posibilidades de elegir lo que desean ver o sintonizar, convirtiéndose en un 

participante potencial e interactivo, pero tal y como señala el autor, otra variación en la 

mediación es la pérdida de la privacidad de los espacios asociados al núcleo familiar y 

por último la practicidad en cuanto al uso. Es así que es más notorio percibir que los 

individuos son cada vez más dependientes de las pantallas, incluso fuera de la esfera 

familiar, por lo cual los dispositivos tecnológicos y con ellos, las redes sociales se han 

convertido en un producto tecnológico con una alta oferta y demanda (Cardoso, 2014). 

1.3.2.3. La Familia y la tecnología 

Si bien es cierto la tecnología se ha convertido en un papel fundamental para 

potencializar las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales; no obstante, el 

uso desproporcionado y el empleo inadecuado de la misma, han hecho que esta 

herramienta pase de ser un instrumento de ayuda a un grave problema en las 

interacciones de la sociedad actual, como el de la institución familiar. Echeberúa y Corral 

(2010, como se citó en Muñoz y Bowen, 2019) sostenían que el uso innecesario de las 

redes sociales trae consigo muchos riesgos, es especial para los adolescentes, puesto que 

se convierte en una adicción o vicio, que desencadena una serie de desventajas, tales 

como el cyberbullying, el cyberacoso, acceso a la pornografía, mensajes de trastornos 

alimenticios, depresión, conflictos familiares, entre otros. 

Cortines et al. (2020) señala que el concepto de familia como una institución que 

une lazos de sangre y amor, considerada como la primera escuela de enseñanza de 

valores; ha sido deteriorado por el uso constante de las TIC’s, puesto que la familia ha 

sustituido sus prácticas y costumbres de intimidad, afecto, diálogo y comunicación 

asertiva por la utilización desmesurada de las redes sociales; pues los miembros de la 

familia se aíslan a los problemas que suscitan en su entorno familiar para priorizar la 

navegación por internet, creando así el debilitamiento de los vínculos familiares. 

Asimismo, se afirma que la presencia de las nuevas tecnologías ha declinado la autoridad 
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de la madre o padre dentro del hogar, así como el no cumplimiento de los roles de los 

miembros de la institución familiar. 

Agregando a lo anterior, Zabala (2022) establece que durante los últimos años, 

la tecnología y la familia han convivido y evolucionado de forma significativa, pues la 

aparición del internet y el avance del individualismo, ha hecho que de un giro inesperado 

a lo que se catalogaba como normal, puesto que el modo de aprender y comunicarnos se 

ha visto alterado por los riesgos de la tecnología líquida, la cual ha creado nuevas 

modalidades de organización familiar, alterando los valores, las costumbres y las 

prácticas. Asimismo, Rojas (2022) hace énfasis en la hormona de la dopamina, pues ésta 

genera placer ante objetos, personas o situaciones; por ello la califica como la hormona 

que interviene en el uso de las redes sociales, creando así una adicción en los individuos. 

En última instancia, Scannel (2022) menciona que el uso de la tecnología necesita 

inversión, puesto que se emplea dinero, esfuerzo cerebral y tiempo para que ésta se 

adhiera y configure en los hábitos y prácticas del individuo en el contexto familiar; 

aspectos que cada vez se van ampliando, pues la utilización del internet es cada día 

mucho más masiva. Es así que, Rojas (2022) indica que, al invertir mucho tiempo en las 

nuevas tecnologías, significa no utilizarlas de manera racional, inteligente y madura; 

transformándose en elementos que traen consigo comportamientos dependientes y 

adictivos; sin embargo, los individuos que tienen esa adicción por las redes sociales no 

lo reconocen, siendo un gran problema de mitigar y/o solucionar.  
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II. CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Diseño de Contrastación de Hipótesis 

La pesquisa respondió al tipo básico, ya que según Hernández –Sampieri y 

Mendoza (2018) tiene por finalidad recopilar información y contrastarla con la ya 

existente a fin de enriquecer el abordaje teórico, por ello, se abordó la comprensión de 

un fenómeno en específico, aportar al conocimiento científico desde la comprensión y 

explicación del comportamiento de las variables de estudio. 

Asimismo, para el desarrollo de esta indagación se empleó el diseño 

correlacional, ya que, de acuerdo con Ñaupas et al. (2018) es pertinente en cuanto 

posibilita determinar la relación entre dos o más variables, tal y como sucedió en esta 

indagación, en la cual se buscó identificar, medir y explicar la relación entre ambos 

constructos, adicción a las redes sociales y el clima social familiar, por tanto, el esquema 

del mencionado diseño correspondió al siguiente: 

Dónde: 

M: Muestra de estudio, adolescentes de una I.E. de Chiclayo.   

V1: Clima Social Familiar 

V2:  Adicción a las Redes Sociales 

r:  Relación entre variables 

M 

V

1 

V

2 

r 



37 
 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

La población, para Sánchez et al.  (2018) se trata de aquel grupo de individuos, 

que al presentar características o cualidades del interés del investigador califican para la 

realización de un determinado estudio. A partir de ello, la población de la presente 

pesquisa fue integrada por 262 estudiantes del VII ciclo de nivel secundario de una 

institución educativa del distrito de Chiclayo. 

Tabla 1. 

Población 

Grados (secundaria) N° de alumnos 

Tercero 88 

Cuarto 86 

Quinto 88 

TOTAL 262 

Nota. Elaboración propia. 

2.2.2. Muestra 

La muestra se trata de aquel subgrupo representativo que se extrae de la 

población con la finalidad de que estos participen como unidades de análisis en el 

estudio (Ñaupas et al., 2018). En efecto, para la presente investigación se consideró a 

112 estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de una institución educativa del 

distrito de Chiclayo. Cabe mencionar que la selección de la muestra se determinó a 

través del muestreo probabilístico, el cual según Hernández – Sampieri y Mendoza 

(2018) se trata de una técnica que a través de la utilización de una fórmula permite 

conocer la cantidad exacta de los participantes. 

Para calcular la muestra se empleó la fórmula finita que se muestra a 

continuación: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝛼 

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 × 𝑝 × 𝑞
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N = Población (262) 

p= 0.50 

q= 0.50 

Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) 

e= error (7%) 

Además, la muestra se estratificó para así poder conocer la cantidad exacta de 

integrantes, quedando de la siguiente forma: 

Tabla 2 

Muestra estratificada 

Grados (secundaria) N° de alumnos 

Tercero 38 

Cuarto 37 

Quinto 38 

TOTAL 112 

Nota. Elaboración propia. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
112

262
=0.427 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 262𝑥0.427 

2.3. Técnicas e Instrumentos 

La técnica de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) orienta al 

investigador acerca de la ruta más pertinente para la recolección de la información, por 

lo cual se empleó en este caso la encuesta como técnica y como herramienta o 

instrumento el cuestionario, el cual se trata de una serie de preguntas que en su mayoría 

responden a escalas dicotómicas o Likert. Cabe mencionar que se emplearon dos 

cuestionarios, uno para cada variable, en el caso de la variable adicción a las redes 

sociales se hizo uso del Cuestionario denominado Adicción a las Redes Sociales (ARS) 

creado por Escurra y Salas en el 2014 y que está compuesto de tres dimensiones: 

Obsesión por las redes sociales compuesto por 10 ítems, Falta de control compuesto por 
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6 ítems y uso excesivo por las redes sociales compuesto por 8 ítems; cuyos tipos de 

respuesta serán: Adicción muy grave (5); Adicción grave (4), Adicción moderada (3), 

Adicción leve (2) y Sin adicción (1). 

Mientras que para medir la variable clima social familiar se empleó la Escala de 

Clima Social Familiar (FES) cuya autoría pertenece a Rudolf Moos y Trickett en 1974 

y fue adaptada por Ruiz y Guerra; cabe mencionar que esta escala es de tipo dicotómica 

y consta de tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, además está 

conformada por 90 ítems los cuales se distribuyen de 30 en 30 entre las dimensiones 

mencionadas. 
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III. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados  

Tabla 3.  

Nivel de la variable Clima Social Familiar 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 2.  

Nivel de la variable Clima Social Familiar 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

En la variable Clima Social familiar, se observó que una parte de los estudiantes 

(41.1%) se encontró en el nivel medio del constructo ya mencionado; mientras que el 40.2% 

se ubicó en el nivel bajo y 18.8% en el nivel alto de clima social familiar.

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 45 40.2 

Medio 46 41.1 

Alto 21 18.8 

Total 112 100.0 

40.2

41.1

18.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Bajo

Medio

Alto
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Tabla 4. 

Nivel de la dimensión Relación Familiar 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 44 39.3 

Medio 68 60.7 

Total 112 100.0 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 3. 

Nivel de la dimensión Relación Familiar 

 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Como se evidencia en la tabla 4 y figura 3; gran parte de los discentes del VII ciclo 

del nivel secundario (60.7%) se encuentran sobre un nivel medio, en cuanto a la dimensión 

Relación familiar; mientras que el 29.3% tienen un nivel bajo. Esto significa que la capacidad 

de comunicación dentro de la familia de los participantes y el grado de cohesión entre los 

miembros de las mismas, no se desarrolla de una manera adecuada. 

  

39.3

60.7

Bajo Medio
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Tabla 5. 

Nivel de la dimensión Desarrollo Familiar 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 36 32.1 

Medio 55 49.1 

Alto 21 18.8 

Total 112 100.0 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 4 

Nivel de la dimensión Desarrollo Familiar 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

De acuerdo con lo reflejado en la tabla 5 y figura 4, se observa que el 49.1% de los 

alumnos en estudio perciben un nivel medio respecto al desarrollo familiar; mientras que el 

32.1% de los estudiantes califican en el nivel bajo y el 18.8% en el nivel alto. Lo mencionado 

denota que muy pocos estudiantes tienen la libertad de tomar sus decisiones por sí mismos, 

asimismo, la gran mayoría dependen de sus padres u otros miembros de su familia para 

realizar una determinada acción. 

  

32.1
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Tabla 6. 

Nivel de la dimensión Estabilidad Familiar 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 5. 

Nivel de la dimensión Estabilidad Familiar 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Como se visualiza en la tabla 6 y figura 5, el 50.9% de los participantes perciben un 

nivel medio de acuerdo con la estabilidad familiar; mientras que el 26.8% se encuentran en 

el nivel bajo y el 22.3% perciben un nivel alto de la dimensión en estudio. Todo lo expuesto, 

indica que gran parte de los estudiantes no ejecutan una correcta organización dentro del 

ámbito familiar, ni desarrollan de manera oportuna los lazos familiares.  

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 30 26.8 

Medio 57 50.9 

Alto 25 22.3 
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Tabla 7. 

Nivel de la variable Adicción a las Redes Sociales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 21 18.8 

Medio 12 10.7 

Alto 79 70.5 

Total 112 100.0 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 6.  

Nivel de la variable Adicción a las Redes Sociales 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Respecto a la variable adicción a las redes sociales, se observó que el 70.5% de los 

estudiantes alcanzaron un nivel alto, lo que quiere decir que los alumnos en estudio, 

dependen de gran manera de las aplicaciones de internet; mientras que el 18.8% de los 

discentes se ubican en el nivel bajo y el 10.7% en el nivel medio. 
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Tabla 8 

Nivel de la dimensión Obsesión por las Redes Sociales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 20 17.9 

Medio 8 7.1 

Alto 84 75.0 

Total 112 100.0 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 7. 

Nivel de la dimensión Obsesión por las Redes Sociales 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Como se demuestra en la tabla 8 y figura 7, la gran parte de los participantes (75%) 

perciben un nivel alto en cuanto a la dimensión obsesión por las redes sociales; mientras que 

el 17.9% se encuentran en un nivel bajo y el 7.1% en el nivel medio. Esto quiere decir que 

existe obstinación de los estudiantes por acceder a los programas de internet. 
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Tabla 9 

Nivel de la dimensión Falta de Control 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 5 4.5 

Medio 76 67.9 

Alto 31 27.7 

Total 112 100.0 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 8.  

Nivel de la dimensión Falta de Control 

 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

De acuerdo a la dimensión falta de control, en la tabla 9 y figura 8, se infiere que más 

de la mitad de los discentes en estudio (67.9%) se encuentran en un nivel medio; mientras 

que el 27.7% perciben un nivel alto y el 4.5% un nivel bajo. Lo mencionado indica que son 

pocos los estudiantes que practican el autocontrol para acceder a las redes sociales. 
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Tabla 10. 

Nivel de la dimensión Uso Excesivo de las Redes Sociales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 21 18.8 

Medio 3 2.7 

Alto 88 78.6 

Total 112 100.0 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Figura 9.  

Nivel de la dimensión Uso Excesivo de las Redes Sociales 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Por último, en la tabla 10 y figura 9, se mostró que el 78.6% de los alumnos de 

secundaria se encuentran en un nivel alto en la dimensión del uso excesivo a las redes 

sociales; mientras que el 18.8% se ubica en el nivel bajo y solo el 2.7% percibe un nivel 

medio. Esto quiere decir que pese a las diferentes situaciones que se han presentado para 

reducir el tiempo en las redes sociales (como las tareas de la escuela), la gran parte de los 

participantes las omiten para continuar con su indagación por internet. 
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Resultados Inferenciales 

Tabla 11.  

Prueba de Normalidad 

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

En relación con la tabla 11, se ha empleado la prueba de Kolmogórov-Smirnov 

porque el tamaño muestral ascendió a 50 sujetos de estudio; es así que en ella se puede 

observar que las significancias fueron menores a 0.05, lo que indicó que los datos siguen 

una distribución no normal y debe emplearse como pruebas de correlación la prueba 

estadística de Spearman. 

  

Kolmogórov-Smirnov Estadístico gl Sig. 
 

Clima Social Familiar 0.180 112 0.000  

Relación Familiar 0.286 112 0.000  

Desarrollo Familiar 0.202 112 0.000  

Estabilidad Familiar 0.167 112 0.000  

Adicción a redes sociales 0.305 112 0.000  
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Tabla 12.  

Correlación entre Clima Social familiar y Adicción a las Redes Sociales 

Rho de Spearman 
Clima Social 

Familiar 

Adicción a redes 

sociales 

Coeficiente de correlación 1.000 -,492** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 112 112 

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

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Se puede constatar que existe relación inversa y significativa entre ambos 

constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0.05 y el rango de correlación fue Rho=-

0.492**, lo cual indica que la correlación es de grado moderada. Estos resultados 

determinan que una mayor incidencia en la adicción a redes sociales genera que el clima 

familiar alcance un menor nivel o viceversa. Con ello, se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 13 

Correlación entre la dimensión Relación Familiar y Adicción a las Redes Sociales  

Rho de Spearman 
Relación 

Familiar 

Adicción a redes 

sociales 

Coeficiente de correlación 1.000 -,263** 

Sig. (bilateral) . 0.005 

N 112 112 

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

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Se puede constatar que existe relación inversa y significativa entre ambos 

constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0.05 y el rango de correlación fue Rho=-

0.263**, lo cual indica que la correlación es de grado bajo. Estos resultados determinan 

que una mayor incidencia en la adicción a redes sociales genera que las relaciones 

familiares alcancen un menor nivel o viceversa. Con ello, se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 14. 

Correlación entre la dimensión Desarrollo Familiar y Adicción a las Redes Sociales 

Rho de Spearman 
Desarrollo 

Familiar 
Adicción a redes sociales 

Coeficiente de correlación 1.000 -,525** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 112 112 

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

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Se puede constatar que existe relación inversa y significativa entre ambos 

constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0.05 y el rango de correlación fue Rho=-

0.525**, lo cual indica que la correlación es de grado bajo. Estos resultados determinan 

que una mayor incidencia en la adicción a redes sociales genera que el desarrollo familiar 

alcance un menor nivel o viceversa. Con ello, se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 15.  

Correlación entre Estabilidad Familiar y Adicción a las Redes Sociales 

Rho de Spearman 
Estabilidad 

Familiar 
Adicción a redes sociales 

Coeficiente de correlación 1.000 -,413** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 112 112 

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

Nota. Elaboración propia a través del software estadístico SPSS. 

Se puede apreciar que existe relación inversa y significativa entre ambos 

constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0.05 y el rango de correlación fue Rho=-

0.413**, lo cual indica que la correlación es de grado moderado. Estos resultados 

determinan que una mayor incidencia en la adicción a redes sociales genera que la 

estabilidad familiar alcance un menor nivel o viceversa. Con ello, se acepta la hipótesis 

alterna. 
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3.2. Discusión  

En relación con el objetivo general, se constató que existe relación inversa y 

significativa entre ambos constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0.05 y el rango 

de correlación fue Rho=-0.492**, lo cual indica que es de grado moderado. Estos 

resultados determinan que una mayor incidencia en la adicción a redes sociales genera 

que el clima familiar alcance un nivel inferior, ello se puede constatar al comprobar que 

el 70.5% de los discentes alcanzaron un nivel alto de adicción a redes, evidenciando su 

alta dependencia a las redes; que hace que su interacción familiar sea mínima (40.2%). 

Es así que estos resultados guardan semejanza con el estudio de Puente (2022) quien 

también confirmó la incidencia de la adicción de redes sociales en el clima familiar en 

discentes de una entidad educativa de Chanchamayo; asimismo, el estudio de Llerena 

(2020) también reveló que la adicción a redes sociales afecta el clima familiar en 

discentes de una institución de Trujillo. De igual manera Plasencia (2021) sostiene que 

esta incidencia no es ajena en la comunidad estudiantil de Toledo- Cajamarca. 

A nivel teórico, esta problemática acentuada se puede explicar desde la 

perspectiva de Bauman, quien afirma que el proceso de globalización, y consumismo 

generan desigualdades sociales y afectan las relaciones sociales, pues la sociedad vive a 

la expectativa de lo que ofrece el mercado y las tendencias, asignando menor importancia 

a su entorno (Bauman, como se citó en Cisneros y Sánchez, 2021). Es decir, para el autor, 

la desvinculación social se da por el poder de atracción de las tecnologías que domina el 

actuar, pensar y sentir del individuo (Moreno, 2023) el cual nunca logra satisfacer sus 

necesidades, porque el mercado mediado por las redes genera en él un disconformismo 

insaciable, que a su vez provoca compulsiones y obsesiones por estar en una constante 

alineación con la moda o las tendencias.  

En colación, Edougha y Dike (2020) explican que el clima familiar se construye 

en base a los grados de afecto e interacción entre cada uno de los integrantes, las cuales 

están mediadas por reglas, y todo ello repercute en su desarrollo y formación sobre todo 

de los hijos (as). No obstante, se puede deducir que, ante una constante variación y/o 

alteración social, la percepción que se tiene del clima familiar como tal, también ha 

variado, pues los grados de interacción, el cumplimiento de normas y las formas de 

crianza se han diversificado, lo cual hace que la perspectiva que tienen los individuos 

sobre su entorno sociofamiliar sea diferente. En esa línea, Echeburúa y Rsens (2015) 
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sostienen que, las adicciones a las redes sociales también responden a vacíos 

emocionales que surgen en el mismo seno familiar, es decir el individuo al no lograr 

colmar sus expectativas afectivas, económicas, sociales o personales tiende a refugiarse 

en actividades que logren captar toda su atención o le brinden la sensación de aislamiento 

u olvido.  

Ello conlleva a evocar y considerar la postura explicada desde la sociología de la 

pantalla, propuesta por Silverstone y ampliamente desarrollada en el libro de Cardoso, 

G. (2014), la cual afirma que es la sociedad la que interviene como mediador a través de 

un consumo cada vez más intensificado, donde el individuo cobra el rol de usuario activo, 

pensante y decisivo de lo que desea consumir o sintonizar. Asimismo, la sociología de 

las pantallas hace alusión a un desencadenante latente que afecta las relaciones sociales 

y que deriva del uso desmedido de las redes y TIC´s, como es la irrupción del espacio 

privado y familiar; es decir, hoy en día es cotidiano observar cómo las personas han 

generado una especie de necesidad por ventilar o hacer pública su vida personal para 

suplir algunas necesidades emocionales y recibir la admiración y/o aprobación de los 

demás. Entonces, lo anteriormente descrito permite reafirmar que el uso desmedido y no 

supervisado de las redes sociales, afecta las relaciones intrafamiliares, irrumpe la esfera 

privada que la caracterizaba, distorsionando las estructuras sociales (Cortines y otros, 

2020) convirtiéndolas cada vez más individualizadas. 

Con respecto al primer objetivo específico, se determinó que predomina el 41.1% 

que corresponde al nivel medio de Clima Social familiar, seguido por un nivel bajo, 

representado por el 40.2%; lo que significa que los discentes de la institución en estudio 

no cuentan con una interacción familiar adecuada que permita una comunicación idónea 

entre los miembros de la institución familiar. Este resultado es semejante con el estudio 

de León (2021) quien afirmó que los estudiantes de una institución educativa de la región 

Lambayeque, no muestran sus sentimientos y emociones en su entorno familiar. 

Desde el enfoque teórico, Luhmann (1990, como se citó en Cadenas, 2015) señala 

que la familia es considerada como un sistema social caracterizado por la comunicación 

íntima que se desarrolla dentro de esta, por lo cual se denomina autopoiética, rigiendo 

sus propias normas y valores. No obstante, el sociólogo alemán señala que, la sociedad 

ha sido protagonista de grandes cambios socioculturales que han afectado de manera 

significativa las relaciones familiares (Luhmann, como se citó en Cadenas, 2015). En 
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colación con ello, Talcott Parsons (1955, como se citó en Cadenas, 2015) sostiene que la 

sociedad ha sido modificada debido a las revoluciones industriales que ha dado paso a la 

modernidad, época que ha desencadenado una serie de cambios en cuanto a los roles 

establecidos a la familia, así como cambios estructurales y organizacionales (Aylwin y 

Solar, como se citó en Oyarzún, 2018). 

Por su parte, Ferdinand Tonnies (Nossa y Ferrari, 2021) considera a la familia 

como una institución de refugio, pues es considerado como el lugar adecuado para que 

los individuos aprendan y adquieran valores. Este planteamiento es ratificado por Georg 

Simmel (1989, como se citó en Lewkow, 2018), quien manifiesta que los miembros de 

la familia son agentes de aprendizaje dentro de esta institución y que posteriormente se 

convierten en nexos imprescindibles entre la sociedad y las demás instituciones 

existentes. No obstante, Donati (Ros, 2018), refiere sus estudios en dimensiones que 

alteran la organización familiar, haciendo énfasis en la individualización, puesto que las 

personas predominan sus intereses propios, dejando atrás sus genes (ADN), ya que existe 

una mayor interacción con los individuos ajenos a la familia misma. Asimismo, el 

enfoque crítico (Coronado, 2018) explica que la modernidad ha traído consigo cambios 

en las interacciones familiares, debido a la instauración del sistema capitalista, el cual ha 

vulnerado los principios y roles iniciales que se le implantaron a la familia. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se identificó que el 70.5% de los 

estudiantes alcanzaron un nivel alto de adicción a las redes sociales, mientras que 18.8% 

se ubica en el nivel bajo, lo que significa que los discentes están en constante exposición 

a las redes sociales, pues dedican varias horas a la interacción en línea, están al pendiente 

de las notificaciones o mensajes. Estos resultados guardan similitud con la investigación 

desarrollada por González-Martinez y Villamar (2022), quienes sostienen que los 

adolescentes ecuatorianos tienen la necesidad de estar conectados a las redes sociales, 

considerándola como la primera actividad del día.  

A nivel teórico, Bauman (como se citó en Cisneros y Sánchez, 2021) en su 

estudio sobre la modernidad líquida hace referencia a la influencia de las redes sociales 

en las interacciones sociales; puesto que las nuevas tecnologías se han convertido en el 

punto de partida para el consumismo. Asimismo, el sociólogo polaco muestra que el 

internet ha manipulado de sobremanera al ser humano (Moreno, 2023), modificando la 

forma de sentir, pensar y actuar. En esa línea, Young (1996, como se citó en Roca, 2019) 
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considera netdependientes a las personas que cambian su forma de percibir los distintos 

acontecimientos sociales, así como la modificación de sus metas personales, por el uso 

excesivo del internet.  

Por su lado, Echeberúa y Corral (2010, como se citó en Roca, 2019), exponen los 

indicadores para determinar la existencia de adicción a las redes sociales, estos se 

presentan en diferentes periodos del día; tal como dormir pocas horas con la finalidad de 

estar más tiempo conectado al internet. Además, señalan que otras señales son el 

descuido de ciertas actividades importantes, pensar en las redes de manera constante, 

limitar el tiempo de conexión sin conseguirlo, mentir en el tiempo utilizado para las 

redes, recibir quejas de personas que se encuentran en el medio de convivencia y sentir 

una ilimitada alegría por hacer uso de las redes. Por último, los autores sostienen que el 

indicador más grave que provoca este problema es el aislamiento social y la reducción 

del rendimiento académico. 

En relación con el tercer objetivo específico, se constató que existe relación 

inversa y significativa entre ambos constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0.05 

y el rango de correlación fue Rho=-0.263*, lo cual indica que es de grado bajo. Estos 

resultados determinan que una mayor incidencia en la adicción a redes sociales genera 

que las relaciones familiares alcancen un nivel inferior, ello se puede constatar al 

comprobar que el 70.5% de los discentes alcanzaron un nivel alto de adicción a redes, 

evidenciando su alta dependencia a las redes; que hace que sus relaciones familiares sean 

menores (60.7%). Es así que, el estudio de Aráujo et al. (2022) guarda cierta 

concordancia con estos resultados, pues evidenciaron que el 73.1% de los estudiantes 

portugueses presentaron dependencia entre leve y moderada a redes sociales y que la 

insuficiente capacidad de comunicación y resolución de conflictos ha afectado las 

relaciones intrafamiliares. En colación, Plasencia (2021) también hace referencia a la 

irrupción de las relaciones familiares a raíz de la adicción a las redes sociales. Por su 

parte, León (2021) sostiene que las relaciones familiares en estudiantes de la región 

Lambayeque no son del todo fructíferas y que les resulta difícil expresar sus ideas, 

pensamientos o sentimientos.  

A nivel teórico, el postulado de Bauman (como se citó en Cisneros, 2021) permite 

reflexionar acerca de las reestructuraciones sociales, la cual se caracteriza por ser cada 

vez más transitoria y superficial, dedica mayor tiempo a actividades banales e 
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improductivas que, asociado con las redes sociales, conlleva al individuo a una inminente 

dependencia. Por consiguiente, Estrada y Mamani (2020) hacen referencia que las 

relaciones intrafamiliares se miden por el grado de cohesión, expresividad, compromiso 

y reciprocidad entre los miembros, pero también depende de la forma en que tratan de 

resolver sus conflictos. No obstante, de acuerdo con Ros (2018), resulta evidente cómo 

es que la sociedad sobre todo adolescente y juvenil interactúa en mayor proporción con 

los individuos mediados por las redes que con su familia, desencadenando que las 

relaciones en el seno familiar sean mucho más dispersas e individualizadas. 

En cuanto al cuarto objetivo específico, se evidenció que existe relación inversa 

y significativa entre ambos constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0.05 y el 

rango de correlación fue Rho=-0.525**, lo cual indicó que la correlación fue de grado 

bajo. Estos resultados determinan que una mayor incidencia en la adicción a redes 

sociales genera que el desarrollo familiar alcance un menor nivel. Esto se puede 

evidenciar al observar que el 70.5% de los discentes alcanza una alta adicción a redes, 

mientras que el 49.1% alcanza un nivel medio; seguido de un 32,1% que alcanza un nivel 

bajo. Por lo cual estos resultados se asemejan con los hallazgos de Mendoza (2018) y 

Salazar (2022) quienes observaron que la adicción a redes sociales afecta el desarrollo 

académico de los discentes, generando procrastinación, lo cual significa que dedican 

mayor tiempo a su permanencia en redes, y hace que descuiden otras actividades 

importantes.  

Desde la sociología de la familia, esta entidad tiene la irrestricta función de 

formar individuos que aporten de forma positiva a la sociedad, pues en ella se estructuran 

e interactúan diversas generaciones que transmiten entre sí una serie de valores, creencias 

y normas (Lamas & Ramírez, 2018). Para Méndez y Jaimes (2018) el desarrollo se asocia 

con el grado de autonomía que los padres o cuidadores facilitan a los hijos para que sean 

conscientes y responsables de sus decisiones y actos; pero también logren demostrar su 

interés y desempeño por temas o actividades que les permita desarrollarse a nivel 

cognitivo y/o profesional, todo ello alineado a principios, valores y moral que son 

inculcados o aprendidos en el mismo seno familiar. Esto último resulta esencial porque 

no se debe confundir la autonomía con permisivismo o despreocupación, pues el rol 

parental lo amerita. 
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Respecto al quinto objetivo específico, se demostró que existe relación inversa y 

significativa entre ambos constructos, ya que el p-valor fue menor a 0.05 y el rango de 

correlación fue Rho=-0.413**, lo que indica que la correlación es de grado moderado. 

Estos resultados determinan que una mayor incidencia en la adicción a redes sociales 

genera que la estabilidad familiar alcance un menor nivel o viceversa. Esto se evidencia 

en el 70.5% de nivel alto a las redes sociales que perciben los estudiantes y en el 50.9% 

que alcanzan los adolescentes en el nivel medio de estabilidad familiar. Lo que indica 

que no se desarrolla una adecuada estructuración y organización en el ámbito familiar 

por el uso excesivo de las redes sociales. 

Méndez y Jaimes (2018) señalan que para llevar a cabo la estabilidad familiar se 

debe cumplir con una serie de aspectos como es la libre expresión de los pensamientos 

y sentimientos, así como participar en diferentes actividades políticas, culturales y 

religiosas, que permita el desarrollo humano y social. Sin embargo, Zabala (2022) afirma 

que, en la actualidad, la tecnología ha debilitado la forma de comunicación entre los 

individuos que forman parte de la institución familiar y, por ende, de la sociedad; 

trayendo consigo problemas para establecer la organización familiar, puesto que ha 

modificado los valores y principios de la familia. 
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IV. CAPÍTUO IV: CONCLUSIONES 

1. Se concluye que existe relación significativa e inversa de grado moderada entre el 

clima familiar y la adicción a redes sociales debido a que el p-valor fue menor a 0.05 

y el rango de correlación fue Rho=-0.492**, es decir, el elevado nivel de adicción a 

redes sociales genera que el clima familiar sea menor, lo cual permite aceptar la 

hipótesis alterna. 

2. Se concluye que el clima social familiar de los estudiantes de una I.E. de Chiclayo, se 

caracteriza porque alcanza un nivel medio (41.1%) con tendencia a bajo (40.2%) ello 

debido a que las relaciones familiares se tornan difusas, con una incipiente interacción 

entre sus miembros; asimismo, en cuanto al desarrollo, el interés por los asuntos de los 

otros y su crecimiento no genera una real participación o disposición y hace que la 

estabilidad también sea débil. 

3. Se concluye que, en cuanto a la adicción a redes sociales, el 70.5% de los estudiantes 

alcanza un nivel alto, lo que quiere decir que los alumnos en estudio, dependen de gran 

manera de las aplicaciones de internet; mientras que el 18.8% de los discentes se ubica 

en el nivel bajo y el 10.7% en el nivel medio. 

4. Se concluye que existe relación significativa e inversa de grado bajo entre las 

relaciones familiares y la adicción a redes sociales debido a que el p-valor fue menor 

a 0.05 y el rango de correlación fue Rho=-0.263**, es decir, a mayor adicción a redes 

sociales puede generar que las relaciones familiares sean difusas, lo cual permite 

aceptar la hipótesis alterna. 

5. Se concluye que existe relación significativa e inversa de grado moderada entre el 

desarrollo familiar y la adicción a redes sociales debido a que el p-valor fue menor a 

0.05 y el rango de correlación fue Rho=-0.525**, es decir, a mayor adicción a redes 

sociales puede generar que el desarrollo familiar sea menor, lo cual permite aceptar la 

hipótesis alterna. 

6. Se concluye que existe relación significativa e inversa de grado moderada entre la 

estabilidad familiar y la adicción a redes sociales debido a que el p-valor fue menor a 

0.05 y el rango de correlación fue Rho=-0.263**, es decir, a mayor adicción a redes
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sociales puede generar que la estabilidad familiar sea difusa, lo cual permite aceptar la 

hipótesis alterna 
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V. CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los adolescentes y sus familias tomar consciencia del impacto que 

genera esta adicción en sus estructuras y relaciones familiares, tratar de desarrollar 

actividades que les permita afianzar sus vínculos, establecer ciertas reglas en casa 

sobre los horarios u ocasiones pertinentes para desvincularse de la mediación y 

exposición de las pantallas para aprovechar de forma significativa la compañía de los 

demás.  

2. Se recomienda a los padres de familia, preservar un clima familiar óptimo, donde 

prevalezca la escucha asertiva de los otros, y donde los demás puedan sentir un mayor 

interés por dedicar mayor tiempo a las relaciones físicas, que a las mediadas por las 

redes sociales. 

3. Se recomienda a futuros investigadores, seguir ahondando en esta problemática 

latente, como es la adicción a redes, desde un enfoque sociológico, pues son escasas 

las investigaciones que permiten una visión holística y social del problema, para tratar 

de comprender a cabalidad esta afectación de la cual la mayoría está implicado. 

4. Se recomienda a las autoridades y medios de comunicación prestar mayor importancia 

al rol que asume la familia en la sociedad, y construir redes de apoyo como comunidad, 

para que no se sientan solos o desesperados en el ejercicio de su rol parental, asimismo 

para que los hijos (as) no tengan que recurrir a las redes sociales como mecanismos de 

escape a sus realidades.  

5. Se recomienda a los padres de familia incentivar a sus hijos a tomar decisiones 

correctas por sí mismos haciendo uso de los valores y principios inculcados en el 

hogar. Asimismo, en fomentar interés en los acontecimientos políticos y sociales que 

les coadyuve a participar de forma correcta y en base a principios en la labor que 

asuman en el futuro. 
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6. Se recomienda a los profesionales en sociología proponer y desarrollar actividades de 

intervención, en las cuales involucren a todos los miembros de la familia para que 

desarrollen una correcta organización y estructuración familiar.
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