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 Resumen 

 

La presente investigación consistió en comprobar si existe relación entre adicción a 

internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús. La muestra estuvo conformada por 310 estudiantes de ambos 

sexos entre los 12 a 17 años de edad. Respecto a la metodología, el tipo de investigación 

es básica, relacional y cuantitativa; el diseño es no experimental y transversal. Para 

medir la variable de adicción a internet se aplicó el Test de adicción a internet (TAI) 

adaptado al Perú por Mori en el 2021. Para medir la segunda variable de agresividad 

se administró el Cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes 

(CAPI-A) adaptado al Perú por Francia en 2019. Los resultados obtenidos demuestran 

que existe relación entre la adicción a internet y agresividad en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, lo que explica que 

la agresividad posee relación con la adicción a internet. Asimismo, se reporta relación 

entre la agresividad y el uso excesivo, tolerancia, retirada y consecuencias negativas, 

las cuales son dimensiones de la adicción a internet. 

 

Palabras clave: Adicción a internet, agresividad, consecuencias negativas, 

retirada, tolerancia y uso excesivo. 
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Abstract 

 

The present investigation consisted of verifying if there is a relationship between 

internet addiction and aggression in high school students of the Santa Teresita del Niño 

Jesús Educational Institution. The sample consisted of 310 students of both sexes 

between 12 and 17 years of age. Regarding the methodology, the type of research is 

basic, relational and quantitative; the design is not experimental and cross-sectional. 

To measure the Internet addiction variable, the Internet Addiction Test (TAI) adapted 

to Peru by Mori in 2021 was applied. To measure the second variable of aggressiveness, 

the Premeditated and Impulsive Aggression Questionnaire in Adolescents (CAPI-A) 

was administered. ) adapted to Peru by France in 2019. The results obtained showed 

that there is a relationship between internet addiction and aggressiveness in high school 

students of the Santa Teresita del Niño Jesús Educational Institution, which explains 

that aggressiveness is related to internet addiction. Likewise, a relationship is reported 

between aggressiveness and excessive use, tolerance, withdrawal and negative 

consequences, which are dimensions of Internet addiction. 

 

Key words: Internet addiction, aggressiveness, negative consequences, 

withdrawal, tolerance and excessive use. 
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Introducción 

 

El estudio abarca y profundiza la agresividad, la adicción a internet y sus 

respectivas dimensiones, cuyo objetivo central es demostrar si existe relación entre las 

variables de estudio. En la actualidad el uso de la internet se ha extendido notoriamente, 

siendo una parte importante para el adolescente en las relaciones interpersonales, 

actividades académicas, de entretenimiento y demás. La internet en el adolescente 

influye en su identidad, facilita las relaciones interpersonales, le otorga la oportunidad 

de pertenecer a grupos con intereses en común favoreciendo a la autoconfianza. Sin 

embargo, el uso frecuente, escaso control parental, malestar psicológico, problemas de 

insomnio, rendimiento académico bajo, pensamientos negativos, comportamientos 

impulsivos, dificultades para retardar la gratificación y deficiencias en áreas en las que 

se desenvuelve el adolescente puede indicar la presencia de la adicción a internet. 

Presentar agresividad en el adolescente produce cambios cognitivos, emocionales y 

comportamentales graduales generando dificultades en relación a la adicción a internet 

de la persona.  

La literatura especializada acerca de la agresividad específicamente presentada 

durante la adolescencia, señala que se presentan factores que repercuten en ella y se 

suelen consolidar comportamientos agresivos aprendidos que pueden afectar en la 

convivencia sana en la escuela, en las relaciones interpersonales, el entorno familiar y 

en aquellos con mayor reincidencia de conductas agresivas desencadenaría conductas 

delictivas afectando a la integridad física y psicológica de los demás. Al ser un 

fenómeno complejo, debido a los procesos psicológicos determinados, al aprendizaje, 

a la motivación, a las diversas formas de expresión y encontrarse asociada con 

conductas de dependencia con y sin sustancia como la adicción a internet es un tema 

indispensable por investigarse. El presente informe está dividido en cinco capítulos. 

El Capítulo I, contiene el problema donde se explica el motivo por el cual se 

realizó la presente investigación dividiéndolo en la determinación del problema, 
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formulación del problema, justificación de la investigación, antecedentes del estudio y 

definiciones operacionales.  

En el Capítulo II, se considera el fundamento teórico científico de la variable 

adicción a internet que incluye la revisión teórica específica de cada dimensión en este 

caso de la agresividad.  

Asimismo, en el Capítulo III, se considera el fundamento teórico científico de 

la variable agresividad el cual también está referido a su revisión teórica especifica.  

Seguido del Capítulo IV, donde se hace referencia a toda la metodología 

empleada que abarca: enunciado de las hipótesis, operacionalización de variables, 

escalas de medición, tipo y diseño de la investigación, ámbito de la investigación, 

unidad de estudio, población y muestra y técnicas e instrumentos de recolección de 

datos.  

Luego el Capítulo V contiene los resultados, en el cual se presenta el trabajo de 

campo, los hallazgos de la investigación, análisis e interpretación de resultados, 

comprobación de las hipótesis y la discusión.  

Finalmente, en el capítulo VI se presentan las conclusiones, sugerencias, 

referencias y anexos.  

El presente estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa Santa Teresita 

del Niño Jesús, con el objetivo de conocer la relación entre la adicción a internet y la 

agresividad para que en un futuro se puedan diseñar y ejecutar programas de 

intervención psicológica, proyectándose a optimizar el bienestar personal de los 

estudiantes. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Determinación del Problema  

 

La agresividad en sus diversas manifestaciones es una problemática real a nivel 

mundial que se presenta en diversos contextos socioeconómicos, sociales, familiares, 

formando parte de la problemática a disminuir a nivel global por los organismos 

internacionales y por diversas naciones, debido a los costes económicos, sociales, 

además de afectar la convivencia, producir relaciones conflictivas con el entorno, 

afectos negativos, mayor rechazo conduciendo a menor autoestima y la percepción del 

entorno como hostil. La Organización Mundial de la Salud (2016) a través de la 

estrategia INSPIRE señala que se han empleado diversos programas para poder 

disminuir la agresividad en sus diversas formas debido al gran impacto negativo, coste 

a la sociedad y consecuencias intergeneracionales, en la que los hijos al ser maltratados 

por los padres  a través de los castigos y humillaciones a sus hijos, aprenderían que es 

una forma de interactuar con los demás lo que produciría que tienda a manifestarse 

recurrentemente y aumentar las cifras acerca del fenómeno de la agresividad a pesar de 

las múltiples campañas de sensibilización y prevención.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) refiere que la violencia 

juvenil se encuentra relacionada a la agresividad manifestada fuera del hogar en la que 

se incluye las peleas físicas, agresiones por parte de la pareja, entre compañeros e 

intimidación, durante el 2016 se reportaron 177,750 muertes de las cuales el 50% ha 

sido causada por parte de adolescentes y jóvenes. La OMS (2016) menciona que en la 

adolescencia los hombres sufren de agresividad mayormente por parte de otros 

compañeros, mientras que en las mujeres se presenta con mayor frecuencia por parte 

de la pareja. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021) señala que 

durante la infancia y la adolescencia, gran parte de los cuidadores en el hogar realizan 
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el uso de formas de agresividad tanto a nivel físico como psicológico, teniendo impacto 

negativo a mediano y largo plazo, debido a que dichas formas de comportamiento se 

manifiestan posteriormente en la forma de relacionarse con su entorno cercano y la 

sociedad. Al respecto, la UNICEF (2017) refiere que uno de cada cuatro cuidadores en 

todo el mundo mencionan que el castigo físico es necesario para poder educar, lo que 

resulta preocupante debido a que la agresividad puede modelarse, aprenderse y formar 

parte del repertorio conductual de los adolescentes. 

La UNICEF (2018) señala que en las escuelas, en todo el mundo se reporta que 

los estudiantes entre los 13 a 15 años manifiestan haber sufrido de agresividad entre 

sus propios compañeros, también uno de cada tres ha participado o ha presenciado 

peleas físicas. Lo que resulta una problemática relevante debido a que durante la 

adolescencia las instituciones educativas sirven de fuente influyente y estimulante en 

la forma en la que los estudiantes aprenden a interactuar, por lo que desenvolverse en 

un entorno agresivo es un riesgo. 

Save the Children (2016) menciona que el homicidio adolescente en América 

Latina es tres veces mayor a la región más cercana la cual es África, cifra que resulta 

preocupante debido ocupa el primer lugar en todo el mundo y con tendencia a 

incrementar a pesar de los esfuerzos que se realizan, también se reporta que uno de 

cada dos adolescentes ha recibido castigos a nivel físico en su propio hogar. Además, 

América Latina ocupa el primer lugar en el mundo en las expresiones de agresividad 

en sus diversas formas y no sólo ello, sino que dicha región es la que presenta mayor 

crecimiento en los últimos años a comparación de las demás (Rettberg, 2020).  

En el Perú, según la UNICEF (2021) señala que el 80% de los adolescentes 

reportan haber sido testigos de casos de violencia física y humillante y el 24% 

menciona que han sido castigados físicamente por cuidadores que no eran ni el padre 

ni la madre. Asimismo, Galvez (2019) señala que en el Perú el Sistema Especializado 

en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SÍSEVE) expresa que se han producido 

24,633 casos de agresividad escolar dentro de los centros educativos lo que genera un 

impacto negativo en los menores. El Ministerio de Salud (MINSA, 2021) menciona 
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que se ha incrementado en un 50% la violencia intrafamiliar y las agresiones a los 

niños, niñas y adolescentes, afectando su desarrollo y produciendo mayor agresividad 

a largo plazo. Asimismo, Save the Children (2022) señala que en total se han 

presentado más de diecisiete mil casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

lo cual afecta en el bienestar emocional, el rendimiento académico, la convivencia sana 

en la familia y en las escuelas. 

Igualmente, a nivel local, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza (MLCP, 2019) señala que se han reportado en total 3279 denuncias por 

violencia familiar, pudiendo generar un impacto negativo en los menores en la forma 

de relacionarse y solucionar los conflictos. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (2021), señala que entre el periodo de enero a julio del 2020 

se han establecido 1398 medidas de protección dictadas en los casos de violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar, el 22% de las victimas atendidas en la 

Línea 100 pertenecían al grupo de edad de entre cero a diecisiete años, también por 

medio del Programa Nacional Aurora, a partir de lo reportado por los Centros de 

Emergencia Mujer, se han presentado 1114 casos de violencia de los cuales el 25% de 

las personas víctimas tenían entre cero a diecisiete años y de dichos casos Gregorio 

Albarracín ocupa el primer lugar con el 38.51% con respecto a los casos en total, ante 

lo reportado por la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer, mayormente se 

presentan casos con referencia a la violencia física y psicológica.  

Los adolescentes en relación al uso del internet, son los que mayor uso e 

importancia le conceden, denotando mayor deseo de permanecer conectados, por el 

contrario, aquellos que no forman parte del fenómeno del internet, no comprendiendo 

las últimas tendencias, videojuegos y demás, tienden a ser percibidos negativamente 

por sus pares en la interacción social. La UNICEF (2017) menciona que los niños y 

adolescentes representan uno de cada tres usuarios en internet, los cuales presentan aún 

desconocimiento, falta de desarrollo de aptitudes y capacidad crítica para discernir los 

peligros, noticias falsas y demás riesgos a los que los adolescentes se encuentran 

expuestos pudiendo repercutir en su desarrollo. A pesar de la trascendencia e impacto 
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negativo en los adolescentes, la tendencia al aumento de la misma en edades más 

tempranas y consolidarse dentro de la rutina diaria de las personas, la adicción 

relacionada a internet aún no se encuentra categorizada dentro del Manual de 

Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V), por lo que es necesario 

incrementar las investigaciones (Estrada et al., 2021). 

La División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) en una investigación realizada en Uruguay, Costa 

Rica, Chile y Brasil halló que cerca de uno de cada tres niñas, niños y adolescentes de 

los países del estudio ha estado expuesto a material que contenía formas de dañarse a 

uno mismo, cometer suicidio, experiencias sobre drogas, imágenes violentas, mensajes 

discriminatorios y actos para bajar de peso. Además, un 77% de niñas, niños y 

adolescentes chilenos, un 79% de los costarricenses y un 85% de los uruguayos que 

vieron imágenes sexuales manifiestan que accedieron voluntariamente a dicho 

material. Asimismo, en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2019) el uso del internet incrementa continuamente, lo que refleja los datos 

obtenidos en el que el 59% de las personas de seis a más años acceden internet y de 

dicha cantidad, el 79% realiza uso diario, siendo los jóvenes y adolescentes los que más 

acceden. A nivel local, estudios realizados en el Perú han dado conocer que los 

adolescentes de Tacna ocupan el segundo lugar a nivel nacional manifestando niveles 

alto y muy alto en un 30% de la población de adicción a internet (Yarlequé et al., 2018). 

Además, se ha encontrado que el 16% presenta adicción por las redes sociales en la 

ciudad (Chambilla, 2021). También se encontró en un operativo realizado a seis locales 

del internet a un total de 20 escolares durante el horario de clases (Radio Uno, 2017). 

Lo que demuestra que la adicción a internet es una problemática que afecta a los 

adolescentes de la región. 

La coyuntura actual ha generado que en la Institución Educativa Santa Teresita 

del Niño Jesús ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín se manifieste mayores 

problemas relacionados a comportamientos adictivos del internet y la agresividad. 

Además, docentes y padres de familia expresan mayor desinterés por parte de los 
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estudiantes de las actividades académicas por el acceso a internet, dificultades en el 

control de los padres a los menores en el uso del internet. Asimismo, la presencia de 

adicción a internet puede producir modificaciones cognitivas, emocionales y 

conductuales que producirían mayor tendencia a la agresividad en los adolescentes.  

 

1.2. Formulación del Problema  

 

1.2.1.  Interrogante General 

  

¿Existe relación entre adicción a internet y agresividad estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022?  

 

1.2.2.    Interrogantes Específicas 

 

¿Existe relación entre la dimensión uso excesivo de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022? 

¿Existe relación entre la dimensión tolerancia de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022? 

¿Existe relación entre la dimensión retirada de adicción a internet y agresividad 

en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, 

Tacna 2022? 

¿Existe relación entre la dimensión consecuencias negativas de adicción a 

internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022? 
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1.3. Justificación de la Investigación  

 

La temática de estudio está asociada con la agresividad presente en los 

estudiantes y el acelerado crecimiento del uso del internet estableciendose en los 

hábitos de la vida cotidiana de las personas, predominando específicamente en los 

adolescentes. En ese sentido, la adquisición de hábitos perjudiciales en dicha etapa del 

desarrollo puede establecerse y perdurar hasta la adultez significando dificultades en el 

desarrollo debido a la base de sistemas de recompensa por el cual están sustentadas 

diversas redes sociales y videojuegos que puede desencadenar en experiencias 

emocionales constantes relacionadas a la frustración, enojo, ira. Por tanto, es 

fundamental contar con una intervención oportuna en los estudiantes que permita 

disminuir efectos negativos en su desempeño académico, el desenvolvimiento, 

familiar, social y puedan desarrollarse plenamente, por lo que se asociará las variables 

de adicción a internet y agresividad. 

En lo que respecta al impacto teórico, este trabajo contará con base 

metodológica y científica, lo que permitirá que el estudio sirva como literatura válida 

para futuras investigaciones que pretendan estudiar la agresividad y la adicción a 

internet en poblaciones similares, así como incrementar el repertorio de investigaciones 

asociadas en la localidad. Así mismo, los resultados obtenidos permitirán a los 

investigadores alcanzar propuestas de mejoras. 

Como impacto potencial práctico la presente investigación permitirá que las 

autoridades de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, los responsables 

del área de atención psicológica, la comunidad estudiantil y profesionales 

correspondientes al campo educacional, puedan planificar programas de promoción y 

prevención con la finalidad de poder atender el bienestar de los estudiantes.  

Por consiguiente, esta investigación intentará evidenciar la realidad de los 

adolescentes de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús con el fin de que 

pueda ser útil teóricamente y servir como antecedente a futuras revisiones, 

contribuyendo al conocimiento profundo de la temática de investigación y 
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posteriormente motivar a las autoridades y profesionales a desarrollar programas de 

intervención, con el propósito de disminuir la adicción a internet y la agresividad, 

fomentando un uso responsable de las herramientas digitales, generando así cambios 

positivos en la población.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer la relación entre la adicción a internet y agresividad en estudiantes 

de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022.  

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

Establecer la relación entre la dimensión uso excesivo de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

Establecer la relación entre la dimensión tolerancia de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

Establecer la relación entre la dimensión retirada de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

Establecer la relación entre la dimensión consecuencias negativas de adicción 

a internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022.  
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1.5. Antecedentes de Estudio  

 

1.5.1.  Antecedentes Internacionales 

 

En la investigación realizada por Piko et al. (2017) denominada: ¿Agresivo y 

estresado?, comportamientos agresivos de los jóvenes a la luz de su uso de internet, 

búsqueda de sensaciones, estrés y sentimientos sociales, realizada en la Universidad de 

Szeged (Hungría), tuvo como objetivo investigar el uso problemático del internet, la 

búsqueda de sensaciones y los factores sociales/disposicionales relacionados con tres 

formas de agresión: física, verbal e ira; por lo que aplicaron instrumentos psicológicos 

a una muestra de jóvenes entre 14 y 24 años (408 en total). El Cuestionario de agresión 

de Buss y Perry (1992) adaptado para la población húngara por Gerevich, Bácskai y 

Czobor (2007) fue utilizado para medir la agresividad; para medir el uso del internet se 

utilizó el Cuestionario de Uso Problemático del Internet (PIU) de Demetrovics, Szeredi 

y Rózsa (2008); para medir la búsqueda de sensaciones se empleó la Escala de búsqueda 

de sensaciones versión breve (BSSS-8) de Hoyle, Stephenson, Palmgreen, Lorch y 

Donohew (2002) y adaptada por Pauler (2012); en relación a la medición de la variable 

del estrés de la Escala de estrés percibido (PSS-14) de Cohen, Kamarck y Mermelstein 

(1983), validada en húngaros por Stauder y Konkoly (2006); en cuanto a la medición de 

la soledad se utilizó la Escala de UCLA de Russell, Peplau y Cutrona (1980) y para 

medir la variable de timidez se utilizó la Escala de timidez de Cheek y Bus (1983) 

adaptada por Rai (2011). La hipótesis principal de la investigación fue de que las formas 

del uso del internet se correlacionarían con la agresión, aunque podría haber diferencias 

según los tipos de conductas agresivas. Los análisis mostraron relaciones entre todas las 

variables estudiadas con el uso del internet excepto con la búsqueda de sensaciones 

probablemente debido a que en relación a la última variable mencionada la escala 

empleada se centra en la búsqueda de sensaciones en el mundo físico y los usuarios con 

uso excesivo del internet tienden a no involucrarse con el mundo real. Por otro lado, en 

relación al uso del internet y agresividad, el sexo masculino informa mayor tendencia a 
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la agresividad física que el sexo femenino. Además, se reporta que no existe diferencias 

de género entre la agresión verbal autoinformada y la ira. 

Asimismo, en la investigación llevada a cabo por Martínez-Ferrer et al. (2018) 

denominada: ¿Están los adolescentes involucrados en el uso problemático de los sitios 

de redes sociales más involucrados en la agresión y victimización de sus compañeros?, 

realizada en la Universidad de Yale (Estados Unidos), tuvo como objetivo analizar la 

relación entre el uso problemático de las redes sociales online, la agresión entre pares 

manifiesta y relacional; reactiva e instrumental; victimización entre pares y 

abiertamente física; verbal y relacional; tomando en consideración el género y edad 

(adolescencia temprana y media); para ello se aplicó instrumentos psicométricos a una 

muestra de estudiantes (1952 en total). El instrumento para evaluar la agresividad fue la 

Escala de Comportamiento Agresivo de Little, Henrich, Jones y Hawley (2003); para la 

medición de la variable de victimización escolar se utilizó La Escala de Victimización 

Escolar de Mynard y Joseph (2000) y para evaluar el uso de los sitios de redes sociales 

se empleó la Escala para evaluar el uso problemático de los sitios de redes sociales 

(SNS) de Gómez, Rial, Braña, Varela y Barreiro (2014). La hipótesis principal de la 

investigación era que los adolescentes con un uso problemático de los sitios de redes 

sociales se encontrarían más involucrados en los subtipos de comportamiento agresivo 

medidos. Los análisis manifestaron que los adolescentes presencia de mayor nivel del 

uso problemático presentaban agresión abierta y relacional, con un objetivo tanto 

reactivo como proactivo. Asimismo, cuanto mayor es el uso problemático de las redes 

sociales, mayor es la manifestación de la agresión entre pares. 

Además en la investigación realizada por Farez (2019) denominada: Agresividad 

y adicción a videojuegos e internet en adolescentes de la unidad educativa Técnico 

Salesiano de la ciudad de Cuenca 2018-2019, realizada en la Universidad Católica de 

Cuenca (Ecuador), para obtener su tesis de licenciatura en psicología, tuvo como 

objetivo describir la relación que existe entre la agresividad y la adicción a videojuegos 

e internet de los adolescentes; para ello se empleó dos instrumentos psicométricos a una 

muestra de estudiantes (295 en total). Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario 
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de agresividad para adolescentes de Buss y Perry (2012) y para medir la variable 

adicción a internet y videojuegos se empleó el cuestionario de adicción a internet y a los 

videojuegos para adolescentes de Chahín (2018). La hipótesis principal de la 

investigación era que va a existir relación entre la agresividad y adicción a videojuegos 

e internet. Los análisis correlacionales manifestaron que no existe relación directa entre 

las conductas de agresividad y el uso problemático de los videojuegos o internet. 

En la investigación efectuada por Solera et al. (2021) denominada: Patrón de 

uso de teléfonos móviles e internet entre los jóvenes de 11 a 15 años, realizada en la 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (España), tuvo como objetivo 

evaluar el patrón de uso problemático de internet y móvil en una muestra de 

adolescentes; para ello se administró dos instrumentos psicométricos a una muestra de 

estudiantes (446 en total). El instrumento para evaluar el uso del teléfono móvil fue el 

Cuestionario de experiencias relacionadas con la telefonía móvil (CERM) y para medir 

la variable de uso de internet se utilizó el Cuestionario de experiencias relacionadas con 

internet (CERI). La hipótesis principal de la investigación era que los adolescentes 

presentarían dificultades en el uso de internet y teléfono móvil. Los análisis 

manifestaron la aparición temprana de problemas con internet y el uso del móvil, 

posiblemente relacionados con el acceso de las nuevas tecnologías. Además, el uso más 

problemático del móvil e internet en la educación secundaria y puntuaciones más altas 

en el grupo de niñas relacionadas con la comunicación, el uso emocional y los conflictos 

interpersonales. 

Asimismo, en el estudio realizado por Caner y Evgin (2021) denominada: 

Riesgos digitales y adolescentes: Las relaciones entre la adicción a los juegos digitales, 

el comer emocional y agresión, realizada en la Universidad de Erciyes (Turquía), tuvo 

como objetivo evaluar las relaciones entre la conducta alimentaria emocional y la 

adicción a los juegos digitales que puede causar estrés y agresión; para ello se aplicó un 

conjunto de instrumentos psicométricos a una muestra de adolescentes (856 en total). El 

Cuestionario de Agresión de Buss-Perry (BPAQ) para la medición de la agresión; para 

la variable adicción a los juegos se administró la Escala Digital de Adicción a los Juegos 
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(DGAS-7) y para medir la alimentación emociona se utilizó la Escala de Alimentación 

Emocional (EES).  La hipótesis principal era que va a existir relación entre la adicción 

a los juegos digitales, agresividad y conducta alimentaria emocional. Los resultados 

correlacionales mostraron relación entre la adicción a los juegos digitales, el 

comportamiento agresivo y la conducta alimentaria emocional. Asimismo, se encontró 

que el 32% de los adolescentes varones tenían puntuaciones medias más altas de en las 

tres variables. 

 

1.5.2. Antecedentes Nacionales 

 

En la investigación llevada a cabo por Chavez (2018) denominada: Adicción al 

internet y agresividad en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de Instituciones 

Educativas Públicas de Puente Piedra, 2018, realizada en la Universidad César Vallejo 

(Lima), para obtener su tesis de licenciatura en psicología, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la adicción a internet y la agresividad; para ello se 

administró dos instrumentos psicométricos a una muestra de estudiantes (244 en total). 

Los instrumentos utilizados fueron la Escala de adicción a internet de Lima (EAIL) de 

Lam, Contreras, Mori, Nizama, Gutiérrez e Hinostroza (2011) para la medición de la 

adicción a internet y para la medición de la variable agresividad el Cuestionario de 

agresividad (AQ) de Buss y Perry (1992). La hipótesis principal de la investigación era 

que va a existir correlación directa y significativa entre la adicción a internet y la 

agresividad. Los análisis correlaciones mostraron que existe relación directa y 

significativa entre ambas variables. Además, se encontró que la mayoría de los 

adolescentes no manifestaba adicción a internet. 

Asimismo, se tiene que Cardenas y Gutierrez (2020) en su tesis denominada: 

Adicción al internet, depresión y agresividad en adolescentes varones de Lima, realizada 

en la Universidad César Vallejo (Trujillo), para obtener su tesis de licenciatura en 

psicología, tuvo como objetivo establecer la relación entre adicción a internet, depresión 

y agresividad en adolescentes varones; para ello se administró un conjunto de 
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instrumentos psicométricos a una muestra de estudiantes (498 en total). El Cuestionario 

de Agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPI-A) adaptada por 

Romero (2018) para medir la agresividad; para la variable depresión se utilizó el 

Inventario de depresión estado-rasgo (IDER) adaptada por Febre (2018) y para medir la 

adicción a internet se empleó el Test de adicción a internet de Young (1998) adaptada 

por Matalinares (2012). La hipótesis principal era que existe correlación entre adicción 

a internet, depresión y agresividad. Los análisis correlaciones mostraron que existe 

asociación directa media entre las variables estudiadas. Además, se encontró que para 

la agresividad y las dimensiones de adicción a internet existe correlación directa de 

categoría media demostrando que a mayor nivel de agresividad en el adolescente al tener 

un mayor contacto con internet será mayor su nivel de agresividad.  

Además, en la investigación efectuada por Mamani (2020) denominada: 

Adicción a internet y agresividad en adolescentes de una comunidad religiosa, Lima, 

2017, realizada en la Universidad Peruana Unión (Lima), para obtener su tesis de 

maestría en psicología, tuvo como objetivo determinar la relación entre la adicción al 

uso de internet y a la agresividad en adolescentes; para ello se empleó dos instrumentos 

psicométricos a una muestra de estudiantes (90 en total). Los instrumentos utilizados 

fueron el Test de Adicción al Internet (TAI) propuesto por Young (1998), estandarizado 

por Matalinares et al. (2013) para medir la adicción al internet y para medir la variable 

de agresividad el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry (1992) Adaptada por 

Matalinares et al. (2012). La hipótesis principal de la investigación era que existe 

relación significativa entre la adicción a internet y la agresividad. Los análisis 

correlaciones mostraron que efectivamente existe relación significativa entre la adicción 

a internet y la agresividad en adolescentes de una comunidad religiosa. Además, se ha 

encontrado el nivel muy bajo de retirada y agresividad relativamente similar en todos 

los niveles con predominancia ligera del nivel bajo. 

En la investigación realizada por Curi (2021) denominada: Adicción al internet 

y agresividad en estudiantes de secundaria de dos Instituciones Educativas Públicas de 

Chorrillos, realizada en la Universidad Autónoma del Perú (Lima), para obtener su tesis 
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de licenciatura en psicología, tuvo como objetivo determinar la relación entre adicción 

al internet y agresividad en estudiantes de secundaria; para lo cual se aplicó dos 

instrumentos psicométricos a una muestra de estudiantes (611 en total). El Test de 

Adicción al Internet (TAI) adaptada por Matalinares, Raymundo y Baca (2014) y el 

Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (1992) adaptado por Matalinares, Yaringo, 

Uceda, Fernández, Huari, Campos y Villavicencio (2012). La hipótesis principal era que 

va a existir relación entre la adicción al internet y agresividad. En ese sentido, se 

encontró que existe relación positiva entre la agresividad y la adicción al internet en los 

estudiantes. Además, se encontró la presencia de relación entre la adicción al internet y 

dimensiones de la agresividad. 

La investigación realizada por Carrillo (2018) denominada: Adicción al internet 

y agresividad en estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa Pública 

de Los Olivos, 2018, realizada en la Universidad César Vallejo (Lima), tuvo como 

objetivo conocer la relación existente entre la adicción al internet y la agresividad en los 

estudiantes; para ello se aplicó dos instrumentos psicométricos a una muestra de 

estudiantes (627 en total). El instrumento para evaluar la agresividad fue Cuestionario 

de Agresividad de Buss y Perry, adaptado por Matalinares en el año 2012 y para medir 

la variable de adicción al internet se utilizó el Tes de adicción al internet de Young 

adaptado también por Matalinares en el año 2013. La hipótesis principal de la 

investigación era que se encontraría relación significativa entre la adicción al internet y 

la agresividad. Los análisis manifestaron que existe correlación moderada entre ambas 

variables. Además, se halló la existencia predominante del nivel alto en la dimensión 

consecuencias negativas en los estudiantes de secundaria pudiendo repercutir 

negativamente en el rendimiento de los menores. 

 

1.5.3. Antecedentes Regionales 

 

En la investigación realizada por Ururi (2018) denominada: Adicción a redes 

sociales y autoestima en estudiantes de nivel secundario de una Institución Educativa 
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Estatal, Tacna, 2018, realizada en la Universidad Privada de Tacna, para obtener su 

tesis de licenciatura en psicología, tuvo como objetivo hallar la relación entre redes 

sociales y autoestima en los estudiantes; para ello se empleó instrumentos 

psicométricos a una muestra de estudiantes (150 en total). El Test de adicción a redes 

sociales de Escurra para medir la variable adicción a redes sociales y para medir la 

autoestima el Test de Coopersmith. La hipótesis principal de la investigación era que 

va a existir relación entre la adicción a redes sociales y autoestima. Los análisis 

correlacionales mostraron que existe relación significativa entre adicción a redes 

sociales y autoestima en los estudiantes. A modo de conclusiones generales, se 

encontró que el 59.3% de la población se vincula con una obsesión por las redes 

sociales. Asimismo, la falta de control personal en uso de las redes sociales se 

manifiesta en el 46.0% de los estudiantes. En ese sentido, los menores podrían presentar 

dificultades para presentar sus tareas académicas debido a preferir conversar, enviar 

fotos y demás actividades por medio de las redes sociales lo que generaría dificultades 

en la escuela. 

Asimismo, en una investigación realizada por Sologuren (2019) denominada: 

Ansiedad rasgo-estado y agresividad en alumnos de quinto grado de secundaria del 

sector de Viñani, Tacna 2018, realizada en la Universidad Privada de Tacna, para 

obtener su tesis de licenciatura en psicología, tuvo como objetivo medir la relación 

entre la ansiedad rasgo-estado y la agresividad; para ellos empleó dos instrumentos 

psicológicos a una muestra de sujetos universitarios (193 en total). El Inventario de 

Ansiedad Rasgo-Estado de Spielberger, adaptado por Dominguez para medir la 

ansiedad y para medir la agresividad el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, 

adaptado por Reyes en el año 1987. La hipótesis principal de la investigación era que 

va existir relación entre ansiedad rasgo-estado y agresividad en alumnos. Los análisis 

correlacionales mostraron correlaciones significativas entre la ansiedad rasgo y estado 

y la agresividad, relacionándose de forma positiva y significativa. Además, se encontró 

que en los alumnos el 10,4% registraron un nivel medio alto de agresividad y la mitad 

de adolescentes presentan nivel bajo de agresividad. 
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En la investigación llevada a cabo por Bocchio (2020) denominada: Clima 

social familiar y uso de internet en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Verdad y 

Vida, Tacna 2019, realizada en la Universidad Privada de Tacna, para obtener su tesis 

de licenciatura en psicología, tuvo como objetivo establecer la relación entre el clima 

social familiar y el uso del internet en alumnos de secundaria; para ello se aplicó dos 

instrumentos psicométricos a una muestra de sujetos adolescentes (60 en total). La 

Escala de Clima Social en la Familia (FES) elaborado por Moos, Moos y Trickeet, 

adaptado por Aguirre, para la medición de las características socio ambientales y las 

relaciones personales en la familia y para la medición de la variable de adicción a 

internet el Test de Adicción a Internet de Young, adaptado por Matalinares, Raymundo 

y Baca. La hipótesis principal de la investigación era que va a existir relación entre el 

clima social familiar y el uso del internet. Los resultados obtenidos en la investigación 

permitieron establecer que no existe relación entre ambas variables estudiadas. A modo 

de conclusiones generales se encontró que el uso del internet es leve demostrando que 

los adolescentes manejan adecuadamente el tiempo hace uso del internet. 

En el estudio realizado por Huayta (2020) denominada: Habilidades sociales y 

adicción a videojuegos en estudiantes de primer año de secundaria de la Institución 

Educativa Luis Alberto Sánchez, Tacna-2019, realizada en la Universidad Privada de 

Tacna, para obtener su tesis de licenciatura en psicología, tuvo como objetivo 

determinar la relación existente entre las habilidades sociales y la adicción a 

videojuegos; para ello se administró dos instrumentos psicométricos a una muestra de 

sujetos adolescentes (161 en total). El Test de dependencia de Videojuegos de Chóliz 

y Marco, con adaptación de Salas y Merino, para la medición de la dependencia a los 

videojuegos y la Lista de chequeo conductual de habilidades sociales de Goldstein con 

adaptación de Rojas para la medición de las habilidades sociales. La hipótesis principal 

era que va a existir relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 

adicción a videojuegos en estudiantes de primer año de secundaria. Se encontró que 

existe una relación débil inversamente proporcional dando a entender que las 

habilidades sociales no son determinantes, pero si ligeramente influyentes para 
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presentar una adicción a videojuegos. Asimismo, se encontró que mayor nivel de 

habilidades alternativas a la agresión se encuentra asociado con bajos niveles de 

adicción a videojuegos. 

 

1.6. Definiciones Básicas 

 

1.6.1. Adicción a Internet  

 

La adicción a internet es un trastorno caracterizado por la falta de control que 

se tiene por el uso de la red, manifestando esto en diversos síntomas cognitivos, 

conductuales y fisiológicos (Young, 1998). 

 

1.6.2. Agresividad 

 

Es entendida como los procesos cognitivos y emocionales que motivan a los 

sujetos a hacer daño a su entorno, a sí mismo o a otra persona. Asimismo, puede 

expresarse mediante el daño físico, al herir fisiológicamente; verbal, cuando se 

pretende herir por medio de palabras o a nivel relacional al dañar la reputación o estatus 

social de otro individuo (Andreu, 2010). 

 

1.6.3. Consecuencias Negativas 

 

Dimensión de adicción a internet que refiere al bajo rendimiento, fatiga, menor 

rendimiento de las actividades diarias, argumentos de mentiras y sentimientos de 

soledad como efecto de encontrarse conectado a internet (Young, 1998). 
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1.6.4. Impulsiva 

 

Dimensión de la agresividad que consiste en el uso de comportamientos 

agresivos como respuesta ante una amenaza o provocación real o percibida, la emisión 

de la respuesta no ha sido planificada. Se encuentra asociada a reacciones emocionales 

tales como, la ira, miedo o irritabilidad. Asimismo, la meta es causar algún daño a la 

víctima (Andreu, 2010). 

 

1.6.5. Premeditada 

 

Dimensión de agresividad referida a la emisión de una respuesta que ha sido 

planificada, el agresor elabora una estrategia para la resolución de un conflicto, 

teniendo como objetivo obtener algún beneficio como estatus social, poder y demás. 

En ese sentido, la agresividad premeditada, implica el uso de la agresividad como un 

medio para conseguir un objetivo o meta (Andreu, 2010). 

 

1.6.6. Retirada 

 

Dimensión de adicción a internet que consiste en la presencia de sentimientos 

desagradables cuando la conexión a internet no es posible, influyendo en las 

motivaciones, emociones y pensamientos, disminuyendo el tiempo de conexión de un 

acceso a otro (Young, 1998). 

 

1.6.7. Tolerancia 

 

Dimensión de adicción a internet referido a la necesidad de mayor tiempo de 

uso como una reacción compulsiva para aliviar la ansiedad que se manifiesta en 

pensamientos relacionados a internet al no estar conectado, lo mismo que es 

reemplazado por el uso del internet (Young, 1998). 
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1.6.8. Uso Excesivo   

 

Dimensión de adicción a internet relacionado con la pérdida del sentido del 

tiempo, como una característica impulsiva en el inicio del problema, al individuo se le 

dificulta o no logra controlar la necesidad de estar conectado a internet, tiende a pasar 

más tiempo conectado de lo que se había planeado dejando de lado actividades de su 

vida (Young, 1998). 
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Capítulo II 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Adicción a Internet 

 

2.1. Definición de Adicción a Internet 

 

La adicción a internet también es llamada por otras denominaciones como el 

uso compulsivo del internet, uso del internet patológico y demás (Estrada et al., 2021). 

La OMS (2021) la define como el uso prolongado, compulsivo y repetitivo con 

dificultad para lograr interrumpir o controlar su consumo y con influencia negativa en 

la vida personal, familiar y social. 

Goldberg (1995) citado por Siguencia y Fernández (2017) señala que la 

adicción a internet se refiere a la recurrente de preocupación en relación al uso del 

internet, proporcionando al individuo la impresión de satisfacción o bienestar que es 

mantenida accediendo a internet para preservar el equilibrio y control interno. 

La mencionada adicción es comprendida como una adicción comportamental 

en el que la adicción no se encuentra sujeta a una sustancia en específico, por el 

contrario, corresponde a diversas conductas o actividades con aspectos adictivos 

producto del uso del internet, como la adicción al cibersexo, apuestas deportivas en 

línea, adicción al juego y demás (Araujo, 2016). 

Esta adicción representa la condición donde el individuo se ve afectado 

funcionalmente, propiciando la presencia de dificultades psicológicas, físicas y 

cognitivas debido al uso excesivo del internet, asimismo, las relaciones académicas, 

familiares, personales y profesionales se deterioran (Teran, 2019; Karaer y Akdemir, 

2019). 

La adicción a internet también puede ser reconocida como una adicción 

comportamental, es decir, un conjunto de conductas altamente repetitivas que generan 

malestar o daño perjudicial, que a pesar de los efectos negativos, el individuo no reduce 

la conducta en un periodo de tiempo significativo (Kardefelt-Winther et al., 2017). 

La adicción a internet es una adicción comportamental con síntomas 
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emocionales, conductuales y cognitivos que se representa en diversas dificultades del 

individuo para lograr estando desconectado del internet, gestionar y desenvolverse 

funcionalmente en su entorno (Ceyhan et al., 2007; Caplan et al., 2009; Rial et al., 

2015; Anderson et al., 2017). 

La adicción a internet conlleva la preocupación maladaptativa por el uso de la 

red del internet, en el que se experimenta la necesidad alta y constante para usarla y 

concurriendo en tiempos de uso más largos de lo pensando en principio. En la adicción 

a internet se presenta deterioro significativo del funcionamiento social, familiar, 

académico y demás (Prieto, 2019). También se la define como la dificultad en el control 

del uso de internet conduciendo a repercusiones negativas en la vida diaria y el 

funcionamiento del individuo (Ryding y Kaye, 2017). 

La adicción a internet implica el deseo a estar conectado, permanecer en su uso 

por periodos largos en los que se presenta dificultad para controlarlo y perjuicio de la 

funcionalidad en ausencia de otro trastorno que pueda explicar la condición. El uso 

problemático del internet en los individuos puede ser entendido como la presencia de 

dificultades psicosociales sin poseer características adictivas (Ginigie, 2016). La 

mencionada adicción también puede entenderse como la dificultad en el control del uso 

del internet, impactando en la vida personal del usuario (Poon, 2018). 

Young (1998) investigadora relevante que ha generado impacto significativo en 

la variable estudiada señala que es un trastorno que se encuentra caracterizado por el 

alejamiento del entorno, uso anómalo, tiempo de conexión alto y deterioro en las 

distintas áreas en las que se desenvuelve en el individuo. Al igual que las drogas más 

reconocidas, la internet ofrece la posibilidad de generar sentimientos positivos que 

representan el alivio de las exigencias del entorno real. 

Por tanto, se trata de una adicción comportamental que no se encuentra sujeta a 

alguna sustancia, se presenta dificultad para poder controlar el acceso a internet, deseo 

de mayor uso, sentimientos desagradables por no poder acceder al mismo lo que se 

refleja en el deterioro del funcionamiento de la persona. 
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2.2. Modelos Teóricos de la Adicción a Internet 

 

2.2.1. Modelo Cognitivo Conductual del Uso Problemático del Internet 

 

El factor central es la presencia de cogniciones desadaptativas que se presentan 

en el mantenimiento y desarrollo de la adicción a internet. Las cogniciones sobre 

pensamientos del mundo y sobre uno mismo producirían la afectación, ocasionando 

que las personas experimenten sentimientos de culpa por el uso del internet, 

frecuentemente mintiendo a los demás sobre su uso, considerándolo un secreto para su 

entorno y aunque reconozcan que su comportamiento no es socialmente aceptable, se 

les dificulta parar, generando la disminución sobre la autoestima (Davies, 2001). 

Davies (2001) citado en García-Oliva et al. (2017) señala que también se 

diferenció entre el uso patológico específico del internet y el uso patológico 

generalizado del mismo. El primero, es entendido como el uso patológico del internet 

con un propósito en específico, como los juegos en línea o las apuestas en la red. El 

segundo, se refiere al uso excesivo multidimensional del internet, acompañado de 

pérdida de tiempo y uso no dirigido de la red. 

 

2.2.2. Modelo del Uso Generalizado Problemático del Internet 

 

El modelo es una revisión del modelo anterior de Davies, se presenta cuatro 

componentes. El primero, la preferencia por la interacción social online, entendida 

como la creencia de que las relaciones por medio del internet son más cómodas, seguras 

y con menor amenazas de la socialización tradicional (Caplan, 2003; Caplan y High, 

2011). Las personas que presentan adicción a internet, manifiestan déficits en las 

habilidades sociales o aislamiento (Caplan, 2007; Cheng et al., 2015; Kim y Davies, 

2009; Meerkerk et al., 2010). 

El segundo componente es la regulación del estado de ánimo a través del 
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internet, en el que se emplea la conexión en red para disminuir los sentimientos 

negativos y la sensación de aislamiento. Las personas que se conectan para aliviar 

sentimientos de soledad o tristeza presentan mayor frecuencia del uso desmedido de la 

red de internet (Muñoz-Rivas et al., 2010). 

El tercer componente es la autorregulación deficiente, en el que se encuentra la 

preocupación cognitiva, manifestada en la preocupación por usar la internet y también 

participa la dificultad para poder regular o controlar la conducta de conectarse a la 

internet (Caplan, 2010). 

El cuarto componente son las consecuencias negativas que se presentan en las 

personas por las dificultades presentadas en el uso disfuncional del internet. En ese 

sentido, los individuos presentarían problemas personales y dificultades en distintos 

ámbitos de su vida como a nivel académico, familiar, social y otros (Caplan, 2007).  

En la interacción con los demás por medio del internet, intervendrán la 

regulación del estado de ánimo por medio de la red y sobre la regulación deficiente, lo 

que es un factor de segundo orden que se encontraría propiciado por la preocupación 

cognitiva y el uso cognitivo. La autorregulación deficiente conducirá a las 

consecuencias negativas del uso del internet (García-Oliva et al., 2017). 

 

2.2.3. Modelo Compensatorio del Internet 

 

El modelo propuesto por Kardefelt-Winther (2014) citado en Hidalgo-Fuentes 

(2022) señala que el uso excesivo del internet es entendido como una estrategia de 

afrontamiento desadaptativa donde las situaciones negativas de la vida o necesidades 

psicosociales insatisfechas pueden dar lugar a una motivación para conectarse en línea 

para aliviar los sentimientos negativos, lo que conllevaría a consecuencias negativas 

para los usuarios. El Modelo compensatorio del internet señala que las situaciones de 

la vida negativa de los individuos se pueden encontrar facilitadas por los diferentes 

usos que se le puede dar al internet. 

Si la vida real de la persona se caracteriza por la falta de estimulación social, el 



25  

individuo reacciona con una motivación para conectarse a internet para socializar, lo 

que se encontraría facilitado por una aplicación donde se permite la socialización, como 

las redes sociales o un juego en línea. Se pueden presentar resultados positivos y 

negativos. El primero hace referencia a que el individuo se siente mejor porque recibe 

la estimulación social deseada. Mientras que los resultados negativos, señalan a que la 

persona presentaría la tendencia a no salir a socializar, disminuyendo sus relaciones 

interpersonales fuera de línea, lo que a la larga significa que podría volverse 

dependiente únicamente del internet para la estimulación social (Kardefelt-Winther, 

2014). 

 

2.2.4. Modelo Teórico sobre el Desarrollo y Mantenimiento de la Adicción a la 

Internet Generalizada 

 

El modelo une por primera vez las expectativas a internet y el afrontamiento y 

su influencia sobre la psicopatología, las cogniciones sociales y aspectos de la 

personalidad; al contrario del modelo anterior donde el afrontamiento era entendido 

desde el punto de vista disfuncional relacionado al uso excesivo del internet, en el 

Modelo teórico sobre el desarrollo y mantenimiento de la adicción a la internet 

generalizada el afrontamiento es comprendida como un mediador sobre las cogniciones 

sociales, aspectos de personalidad y psicopatología, las cuales son variables predictivas 

de la adicción a internet. En los aspectos de psicopatología se menciona a la depresión 

y ansiedad. En las cogniciones sociales al apoyo social percibido y la soledad 

emocional. En cuanto a los aspectos de personalidad se incluye a la tendencia a la 

procrastinación, autoestima baja y vulnerabilidad al estrés. El modelo señala que las 

expectativas de uso de internet y el afrontamiento sirven de mediadores en el desarrollo 

de la adicción a internet generalizada. Por el contrario, la psicopatología, las 

cogniciones sociales y aspectos de la personalidad, no tienen un impacto directo sobre 

esta adicción (Brand, 2014).  
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Se ha encontrado que el afrontamiento disfuncional relacionado a la adicción a 

internet se encuentra en el menor uso del apoyo social, el apoyo emocional y 

disminución de las actividades físicas, lo que indicaría que los adictos a internet poseen 

deficiencias emocionales (Tonioni et al., 2014). Existe mayor probabilidad que se 

desarrolle la adicción a internet en individuos con afrontamiento disfuncional para 

lidiar con los problemas de su vida y que esperan que la internet pueda usarse para 

aumentar el estado de ánimo positivo o reducir el estado de ánimo negativo. El refuerzo 

positivo y negativo del estilo de afrontamiento y las expectativas de uso del internet 

dan lugar sucesivamente a una pérdida de control cognitivo sobre el uso del internet, 

que se encuentra mediado por el funcionamiento prefrontal. El modelo señala que los 

individuos sin expectativas de que la internet pueda reducir el estado de ánimo negativo 

o aumentar el positivo y con altas habilidades de afrontamiento, poseen menor 

probabilidad de presentar adicción a internet, incluso ante la presencia de otras 

vulnerabilidades de personalidad o psicológicas (Brand, 2014). 

 

2.3. Dimensiones de Adicción a Internet 

 

2.3.1. Uso Excesivo 

 

Se encuentra relacionado con la pérdida del sentido del tiempo, como una 

característica impulsiva en el inicio del problema, al individuo se le dificulta o no logra 

controlar la necesidad de estar conectado a la red del internet, tiende a pasar más tiempo 

conectado de lo que se había planeado dejando de lado actividades de su vida (Young, 

1998).  

Los individuos que presentan dificultados en relación al uso excesivo del 

internet, frecuentemente se ha asociado dicha dificultad con el uso desmedido en el 

tiempo empleado en distintas actividades de uso del internet como los juegos virtuales, 

la conexión en grupos de interés y demás (Perís et al., 2018). 

El uso excesivo se encuentra relacionado con la dificultad en poder tener el 
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control acerca del tiempo que se permanece en línea, produciendo efectos negativos en 

las actividades familiares, sociales y de la escuela, a cambio de permanecer mayor 

cantidad de tiempo en la internet del que se tenia pensando en un inicio, desembocando 

en síntomas como la autoestima baja, ansiedad, disminución del interés por otras 

actividades y dificultad en los accesos a internet (Echeburúa, 2016). 

La prolongación del tiempo pasado en internet puede llegar a producir la 

adicción al mismo, además de los efectos negativos como el descuido de las 

responsabilidades en las distintas áreas de desenvolvimiento de la persona. El uso 

patológico del internet afecta negativamente las actividades vitales de los individuos 

(Upadhyay et al., 2017; Baturay y Toker, 2019; Singh, 2019). 

Young (1998) señala que en sus investigaciones realizadas, los adictos a 

internet se encontraban haciendo uso del mismo por un promedio aproximado de 38 

horas a la semana. No obstante, a medida que el uso del internet se ha extendido con el 

tiempo, el número de uso del internet a aumentado, estudios más recientes indican que 

el uso del internet durante más horas al día puede predecir el riesgo de adicción a 

internet (Ko et al., 2007). Aún existe disparidad entre los investigadores para poder 

delimitar con rotundidad entre el tiempo moderado y de riesgo en relación al uso del 

internet, lo que podría cambiar entre uno y otro autor modificando la interpretación de 

resultados. No obstante, que no exista todavía conceso de parte de los investigadores 

acerca de la cantidad de horas que se puede considerar excesivo no significa que no se 

debe tener control sobre el tiempo que los adolescentes le dedican al internet. En ese 

sentido, en el contexto peruano el MINSA (2020) propone que los adolescentes 

deberían hacer uso del internet por menos de cuatro horas al día, debido a que se podría 

desarrollar comportamientos adictivos que afecten el aspecto personal, académico y 

social. 

Se advierte que etiquetar como adictos a internet a los jóvenes actuales por la 

mera medición del tiempo de uso del internet puede ser un error debido a que forma 

parte de sus actividades diarias, como la de estudiar, jugar, comunicarse y socializar 

(Wallace, 2014; Baturay y Toker, 2019). Dado que las horas de uso del internet pueden 
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cambiar debido a las circunstancias, puede que no sea el único predictor de la adicción 

a internet, debe ser respaldado con diferentes variables adicionales, como la dificultad 

en el control del uso del internet y las repercusiones en la vida social del sujeto (Baturay 

y Toker, 2019). Por tanto, es necesario considerar cuánto tiempo se pasa en línea, es 

decir, la cantidad de uso, así mismo, la relación del uso del internet con el mundo del 

sujeto y las repercusiones a nivel personal, social y familiar (D’Angelo y Moreno, 

2020). 

 

2.3.2. Tolerancia 

 

Necesidad de más horas de uso como una reacción compulsiva para aliviar la 

ansiedad que se manifiesta en pensamientos relacionados a internet al no estar 

conectado, lo mismo que es reemplazado por el uso del internet (Young, 1998). Los 

adolescentes con problemas relacionados a la adicción a internet frecuentemente 

manifiestan el uso desmedido de la conexión a la red, priorizándola sobre otras 

actividades debido a sensaciones relacionadas a la ansiedad como la presencia de 

pensamientos constantes asociadas al uso del internet, irritabilidad y tensión que el 

individuo busca aliviarlas al conectarse a internet (Gómez, 2017).  

La dificultad de la persona en el control del uso del internet ocasiona la 

presencia de irritabilidad y síntomas ansiosos cuando no es posible conectar a la red 

del internet. La situación se agrava al presentarse el descuido de la rutina diaria, la 

afectación del sueño y denotar desinterés por otros temas, con la intención de 

permanecer conectados a internet (Parra et al., 2016). 

La tolerancia refiere a anhelar mejores programas informáticos, obtener las 

ultimas actualizaciones, poder resistir mayor tiempo de conexión. Se produce la 

agitación, irritabilidad, en caso de no lograr ejecutar conductas placenteras en relación 

a la conexión a internet, pudiendo afectarle en su desenvolvimiento en su vida cotidiana 

(Sánchez et al., 2008). 

Desde el condicionamiento operante la internet y la conducta adictiva poseen 
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relación, el cual es distinguido por la obtención de un premio y de esta manera producir 

satisfacción en el individuo al explorar en la internet. El adolescente tendrá la necesidad 

de repetir la conducta aumentando de esta manera la duración en las visitas que realiza 

en la red. Este tipo de conducta caracterizado por la dificultad en el control generará en 

el individuo una relación adictiva a internet, presentando conductas de agresividad 

(Davis, 2001).  

En la tolerancia el individuo requiere mayor tiempo en permanecer conectado 

a internet para que se produzcan los efectos emocionales deseados. El ingreso a internet 

se encontraría motivado por la sensación de disminuir los sentimientos de tristeza o 

ansiedad al conectarse, además, que la persona experimentaría alivia, lo cual duraría 

mientras se encuentra conectado a internet (Caplan y High, 2011; Griffithset et al., 

2014). 

 

2.3.3. Retirada 

 

Se aprecian sentimientos desagradables cuando la conexión a internet no es 

posible, influyendo en las motivaciones, emociones y pensamientos, disminuyendo el 

tiempo de conexión de un acceso a otro (Young, 1998). Se manifiesta que las personas 

que presentan adicción a internet expresan ansiedad excesiva por el uso de dispositivos 

donde se pueda conectar a internet. En ese sentido, se presentan problemas emocionales 

al no poder conectarse a la red (Gómez, 2017; Perís et al., 2018). En la adicción a 

internet, al no poder acceder a internet se generan emociones relacionadas a la 

ansiedad, ira o estados de ánimo bajo en el momento de no permanecer conectado a 

internet, lo que tiende a prolongarse mientras no sea posible la conexión, produciendo 

alteraciones en la motivación (Sánchez et al., 2008). 

En la adicción a internet se presenta el reforzamiento positivo, en donde la 

persona realiza la actividad debido a que le resulta placentera. Además, intervendría el 

reforzamiento negativo, en donde la persona realiza la actividad para escapar de los 

sentimientos desagradables causados por la falta de la conexión a internet, lo que es 
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reconocido como abstinencia (Caplan y High, 2011; Griffithset et al., 2014; Araujo, 

2016). Según investigaciones realizadas al modelo de Young para la medición de la 

adicción a internet, se ha encontrado que presenta factores relacionados a la 

preocupación cognitiva y emocional por la internet cuando no es posible su alcance o 

uso (Sela et al., 2021). 

 

2.3.4. Consecuencias Negativas 

 

Se aprecia bajo rendimiento, fatiga, menor rendimiento de las actividades 

diarias, argumentos de mentiras y sentimientos de soledad como efecto de encontrarse 

conectado a internet (Young, 1998). Esta adicción puede expresarse mediante un 

deterioro en distintas áreas en las que se desenvuelve un individuo, como problemas a 

nivel familiar y educativo debido al uso compulsivo del internet y menor actividad 

física y de las relaciones interpersonales (Parra et al., 2016). 

La adicción a internet puede influir negativamente en la actividad diaria de los 

individuos y producir la disminución en el rendimiento en la escuela, la ocupación sana 

del tiempo libre y la calidad de las relaciones sociales. El uso prolongado e inadecuado 

crea la adicción, que generaría afectación em el desenvolvimiento en el hogar, la 

escuela y otros contextos (Echeburúa, 2016; Estrada et al., 2021). 

Se ha encontrado que el uso excesivo del internet conduce al deterioro físico, 

emocional y psicológico del individuo, produciendo repercusiones a nivel académico 

e interacciones sociales (Habib, 2019). También la internet puede tener efectos 

positivos y beneficiosos en las personas, sin embargo, las consecuencias negativas se 

producirían cuando se utiliza de forma inadecuada. Se sugiere que el uso adictivo del 

internet se encuentra relacionado con el aislamiento social, menor éxito académico y 

conflictos en la familia (Griffiths, 1996; Scherer, 1997; Young, 1998). 

Las personas con adicción a internet presentan dificultades en la interacción 

social, desajuste emocional, irritabilidad y los problemas con internet se generan 

cuando al usarlo recreativamente descuidan las rutinas diarias o actividades 
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importantes con la intención de permanecer conectado. Los afectados pueden llegar a 

pensar constantemente en internet, limitar sus comidas, presentar dificultades en el 

sueño, presentar desinterés por otros temas no relacionados a internet, sedentarismo, 

obesidad y bajo rendimiento escolar (Echeburúa y De Corral, 2010 & Cía, 2013).  

 

2.4. Tipos de Abuso del Internet 

 

2.4.1. Adicción Cibersexual 

 

Se ha intentado explicar la atracción que posee el sexo en medio del internet, 

en ese sentido, Cooper (1998) encontró tres factores principales, la accesibilidad, la 

asequibilidad y el anonimato, que favorecen el aumento de las visitas a paginas 

sexuales en la red. La primera, hace referencia a que mediante la internet es posible 

acceder a material pornográfico en cualquier momento del día; la segunda, a que se 

puede acceder gratuitamente a este tipo de material y la tercera, a que permite percibir 

anonimato a las personas que acceden.  

La adicción al material sexual por internet se encuentra relacionado al esfuerzo 

constante aunque poco útil en lograr controlar, eliminar o disminuir su consumo, 

desembocando en la dificultad en el control del tiempo que se le dedica afectando en 

distintas áreas de desenvolvimiento de la persona (Wéry y Billieux, 2017). El uso 

excesivo de material pornográfico puede producir dificultad para controlarlo y 

detenerlo a pesar de los efectos negativos que se pueden presentar en la vida del sujeto 

(Kor et al., 2014; Grubbs y Perry, 2019).   

 

2.4.2. Adicción al Juego por Internet 

 

Jugar por medio del internet puede dividirse en el juego interactivo que abarca 

una gran cantidad de actividades de juego por medio del internet en donde se interactúa 

con otros, en los que por ejemplo, puede incluirse el juego de casino y el juego no 
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interactivo incluye juegos donde no se interactúa con otros (Young, 1998). 

La adicción a los videojuegos está dentro del grupo de las adicciones 

conductuales, en donde se presenta una conducta compulsiva, se presenta cercanía por 

las personas que también hacen uso de los videojuegos, se participa en grupos en 

común al juego en línea y se presenta sintomatología a nivel físico y psicológico al 

intentar dejar los videojuegos (Chóliz y Marco, 2011). Según la Prevención y Ayuda 

al Ludópata (APAL, 2021) se menciona que el uso inadecuado de la tecnología 

ocasionaría dependencia en los adolescentes expresándose en conductas adictivas e 

impulsividad, presentando problemas en sus responsabilidades académicas o a nivel 

familiar. 

La industria del juego no solo se refiere a la adicción a los videojuegos, sino 

también a las apuestas en línea, casinos virtuales y juegos multiusuarios. Dichas 

industrias se encuentran en un proceso de expansión, favorecido por la facilidad para 

acceder y por la captación de jugadores nuevos, en su mayor parte jóvenes. Se presenta 

una tendencia preocupante relacionada a la exposición al juego en línea, la frecuencia 

con la que se participa y el mayor tiempo invertido a la actividad. Los estudios indican 

que a mayor participación en dichos juegos, mayor es el riesgo de presentar y 

desarrollar problemas con el juego (Sánchez et al., 2008). 

 

2.4.3. Adicción a las Relaciones por Internet 

 

La finalidad de las redes sociales es la de permitir la comunicación con rapidez 

y facilidad, permitiendo que las personas puedan interactuar mediante mensajería 

instantánea, fotografías, videos y demás, permitiendo establecer nuevas relaciones 

interpersonales o mantener las actuales (Moreno, 2018). Las redes sociales pueden 

facilitar la comunicación con el entorno cercano, sin embargo, también puede producir 

la desvinculación de las personas de alrededor (Díaz y Sánchez, 2017). 

Las relaciones por internet durante los últimos años se encuentran desplazando 

al contacto con otras personas, debido a que la capacidad de emitir comentarios 
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asertivos disminuye, también puede presentarse menor capacidad en interpretar las 

emociones de los demás, afectando las relaciones interpersonales (Delgado et al., 

2016).  

En los adolescentes el principal medio informativo y de interacción radica en el 

uso de las redes sociales, es considerado a través de sus diversas plataformas como un 

medio para desarrollar el sentido de pertenencia entre ellos, permite desarrollar y 

mantener los vínculos entre pares, lograr mayor independencia produciendo que la 

relación con los progenitores cambie (Al-Samarraie et al., 2021).  

La adicción a las redes sociales puede manifestarse mediante la constante 

preocupación en acceder a ella, su uso excesivo, desear mayor conexión a las redes 

sociales, la preocupación al darse cuenta que el individuo tiene dificultad en controlar 

su uso y los efectos negativos que puede presentarse en su entorno (Escurra y Salas, 

2014). 

 

2.4.4. Sistemas de Recomendación de las Plataformas Virtuales del Internet 

 

El sistema de recomendación de las plataformas virtuales del internet como 

TikTok, Instagram, Facebook y demás ha ido mejorando notablemente durante los 

últimos años, dejando de ser una simple recomendación aleatoria a proporcionar 

contenido que se relaciona con cada usuario específicamente, a partir de su actividad 

de navegación, proporcionándole una experiencia positiva y siendo capaz de captar y 

mantener su atención (Menon, 2022).  

Las investigaciones recientes señalan que los videos cortos de 15 a 60 segundos 

y verticales a través de TikTok e Instagram y Facebook mediante su herramienta 

llamada Reels, creada a partir del éxito de TikTok y que básicamente es igual o muy 

similar a ella, se encuentran atrayendo con éxito la atención de los adolescentes, la 

mayoría usan estas aplicaciones de videos cortos para el entretenimiento (Su, et al., 

2021). Los teléfonos inteligentes se usan verticalmente y los videos verticales atraen a 

los usuarios más que los videos horizontales al no obligarlos a voltear el teléfono. El 
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aumento notable de visualizar videos en teléfonos inteligentes es uno de los principales 

factores que contribuyen al aumento dramático en la visualización vertical de videos 

(Omar y Dequan, 2021). Sin embargo, hacer su uso de forma inmoderada puede traer 

problemas relacionados a la adicción teniendo consecuencias perjudiciales (Su et al., 

2021).  

La falta de autocontrol y el uso del sistema de recomendación contribuye a la 

participación excesiva de las personas con los servicios de transmisión de video 

proporcionados por YouTube, Netflix, TikTok y demás. Las personas con menor 

capacidad de autocontrol tienen mayor dificultad para lograr desviar la atención de las 

plataformas virtuales del internet, posiblemente las personas con bajo autocontrol y 

pensamientos preocupantes por ansiedad pueden preferir estímulos externos para 

buscar el alivio y distraerse navegando en las plataformas del internet (Zhang, Wu y 

Liu., 2019). Asimismo, se ha encontrado que las personas que buscan escapar de los 

problemas de la vida tienden a reproducir mayor cantidad de videos o hacer uso de las 

plataformas virtuales. Además, las personas con menor satisfacción con la vida tienen 

mayor consumo problemático del contenido de videos como un medio para escapar de 

los problemas que se encuentran en la vida real (Menon, 2022). 

 

2.5. Creadores de Contenido y Gamers en Internet 

 

2.5.1.  Streamer 

 

El streamer es la persona que realiza una transmisión en vivo a través de medios 

digitales y los streams se refiere a la transmisión de contenido multimedia de manera 

que el receptor lo consume simultáneamente, a diferencia de la descarga, donde el 

contenido multimedia recibido se guarda para su consumo posterior. Por lo tanto, una 

mezcla de estas formas dominantes de medios conduce a un contexto interesante de 

espectadores con un grado de interacción, lo que provoca una experiencia que es pasiva 

al visualizar el contenido de los streamers, pero al mismo tiempo más activa que 
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consumir contenido en televisión debido a la interacción entre el streamer y los 

espectadores, de modo tal que además de servir como un medio de entretenimiento es 

una forma de constante comunicación, se ha demostrado que la interacción social, el 

deseo de aprender y el compartir experiencias emocionales son elementos importantes 

de las transmisiones (Sjöblom & Hamari, 2017). 

La integración social, el entretenimiento y la liberación de tensión se encuentra 

relacionada con la cantidad de horas que se visualiza a los streamers, debido 

posiblemente a que mayor tiempo de conexión otorga más posibilidades de interacción 

y experiencias positivas. Además, se ha encontrado que las personas con problemas de 

adicción a internet tienden a buscar información en algún tema de interés o para 

aprender y mejorar en los videojuegos y se encuentra relacionada a la cantidad de horas 

y la cantidad de streamers que consumen las personas (Kim & Kim, 2020). 

 

2.5.2.  Influencer 

 

Refiere a la capacidad de una persona para influir en determinado colectivo o 

grupo de personas para modificar sus opiniones; no es relevante la cantidad de 

seguidores sino el hecho de que dicha audiencia pueda llegar a la admiración, compartir 

su estilo de vida y seguir las distintas actividades de forma incondicional a través de 

las distintas redes sociales (Romero, Galuba, Asur, y Huberman, 2011; Pérez y 

Campillo, 2016). 

Diversos influencers mediante entrevistas han dejado saber problemáticas 

producidas a partir de la subida de contenido por las expectativas desmedidas, la 

presión social, los comentarios y manifestar determinadas actitudes o comportamientos 

reflejando constantemente aspectos positivos para lograr mantener la valoración 

positiva y apoyo de parte de sus seguidores (Santamaría y Peón, 2017). 

La conectividad continuada puede llevar a la persona a realizar el uso 

compulsivo e impulsivo del internet, pudiendo significar una amenaza para el bienestar 

psicológico, especialmente a los que por su influencia en las redes sociales, puedan 
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llegar a encontrarse dependientes por manifestar actividad exponiendo sus vidas y 

subiendo contenido para su público constantemente al punto de llegar a crear 

dependencia de los likes (Franco y Barrio, 2015). La necesidad de encontrarse atentos, 

mirar constantemente la cantidad de reacciones que ha recibido las publicaciones 

realizadas y la afectación emocional por no recibir los likes que desearía puede denotar 

baja autoestima y problemas con el auto control del internet (Quintanilla, 2020). 

 

2.5.3.  Gamers Profesionales 

 

La Universidad de Ciencias y Humanidades (2017) señala que los gamers 

profesionales mejoran su calidad de vida, obtienen mayores ingresos económicos, en 

general, mejoran su reacción, su capacidad para la resolución de problemas y procesos 

mentales. La psicóloga Rodriguez especialista en adicciones en el Centro de 

Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) en una 

entrevista realizada por el diario Gestión (2018) señala que los gamers profesionales 

mejoran sus destrezas y de hecho poseen capacidades elevadas para poder lograr 

mantenerse en competitividad. 

La Universidad de Ciencias y Humanidades (2017) señala que las personas con 

problemas por el uso de los videojuegos pasan de la actividad con fines sociales o de 

entretenimiento a deteriorar su rendimiento académico, las relaciones con su familia y 

entorno social, manifiestan dificultades para dejar de jugar y presentan problemas de 

sueño. El mal funcionamiento psicosocial, baja autoestima y retraimiento social pueden 

ser factores importantes para el desarrollo del patrón adictivo de uso de los videojuegos 

o contribuir al mantenimiento de los mismo, que también se ha relacionado con el sexo 

masculino (Buiza-Aguado, et al., 2017). 

 

2.6. Factores de Riesgo de Adicción a Internet 

 

Durante la adolescencia los menores tienden a buscar emociones y sensaciones 
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nuevas y fuertes, se encuentra más familiarizados con internet y frecuentemente se 

encuentran en línea. La mayoría domina las nuevas aplicaciones y tecnologías, por lo 

que se encuentran más expuestos a los siguientes factores de riesgo (Lopez et al., 2019): 

 

2.6.1. Factores Familiares 

 

El entorno familiar puede perjudicar el uso sano del internet, ciertas 

características como el conflicto familiar, dificultades en conciliar reglas en el uso del 

internet, entornos familiares permisivos o ausentes, podrían repercutir negativamente 

en el control del internet de los adolescentes (Lopez et al., 2019). Un aspecto a 

considerar en los menores se encuentra relacionada a la supervisión, falta de control e 

interés de los cuidadores acerca del uso y páginas a las que acceden sus hijos en 

internet, también influye la cohesión familiar débil, aumentando la probabilidad de 

presentar problemas relacionados con el uso excesivo del mismo (Symons et al., 2019). 

 

2.6.2. Factores Sociales 

 

Los individuos que se encuentren en situaciones como el fracaso escolar, 

aislamiento social, bajas interacciones sociales, eventos productores de estrés, proyecto 

de vida no planificado y manifiesten baja planificación de objetivos o metas se 

encontrarán con mayores probabilidades de presentar adicción a internet (Lopez et al., 

2019). Encontrarse en un grupo de amistades en el que se fomenta y se normaliza el 

uso excesivo del internet es un aspecto a considerar puede producir mayor riesgo de 

desarrollar la mencionada adicción (Santamaría & Peón, 2017). Asimismo, el hecho de 

que el menor cuente en su propio dormitorio con medios electrónicos que le permitan 

conectarse a internet y contar con un teléfono inteligente propio, le permiten al 

adolescente contar con un entorno de disponibilidad y fácil acceso a internet que 

llevado de forma irresponsable es un riesgo (Estrada et al., 2020). 
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2.6.3. Factores Personales 

 

Existen estados emocionales y características de personalidad que aumentan la 

vulnerabilidad psicológica a las adicciones, como es el descontrol emocional, la 

introversión, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, bajas habilidades sociales, 

estados de ánimo bajo y la falta de relaciones sociales (Gómez, 2017). Los adolescentes 

junto a los jóvenes universitarios son considerados dentro del grupo en riesgo para la 

adicción a internet, por lo que las consecuencias de esta afectación pueden ser muy 

perjudiciales produciendo la pérdida de control sobre el tiempo que permanece 

conectado a internet, malestar psicológico y efectos negativos en distintas áreas de 

desenvolvimiento del sujeto (García-Oliva et al., 2017). 

 

2.7. Adolescencia y Adicción a Internet  

 

Los adolescentes son parte de una población que presenta mayor probabilidad 

al desarrollo de conductas adictivas que pueden afectar considerablemente en su 

desarrollo psicosocial, cognitivo y fisiológico (Cía, 2013). En ese sentido, esta etapa 

del desarrollo a comparación de la anterior se encuentra caracterizada por la tendencia 

a formar nuevos círculos sociales, aumentar las relaciones interpersonales y la 

experimentación. Se ha observado que los adolescentes actuales por la exposición a las 

herramientas que brinda la internet han sido tomados por el consumismo, haciendo uso 

en su tiempo libre del aprendizaje de las nuevas tecnologías, provocando que el uso 

intensivo del internet se encuentre influenciando en gran medida las formas de 

relacionarse consigo mismo y con los demás en modos que no ha tenido precedentes, 

produciendo dramáticos cambios en sus comportamientos y actitudes (Boulianne y 

Theocharis, 2020). 

La adolescencia es una etapa en la que se explora la identidad, se desarrollan 

habilidades sociales e intentan diferenciarse del entorno familiar. La internet les brinda 

la oportunidad de socializar, la búsqueda del autoconocimiento y poder encontrar con 
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quienes compartir preferencias, necesidades o preocupaciones (Moral y Fernández, 

2019). 

Durante los últimos años la manera de relacionarse de los adolescentes ha ido 

cambiando progresivamente pasando del encuentro presencial físicamente al encuentro 

virtual mediante diversos aplicativos que brinda internet como los chats de las redes 

sociales para comunicarse, aplicativos para realizar tareas académicas en grupo en 

línea, la posibilidad de realizar actividades lúdicas, las citas con personas desconocidas 

a través de aplicaciones para aquello y demás actividades. Los adolescentes premian el 

relacionarse a través del internet y castiga a aquellos que no interactúan o conocen las 

últimas tendencias generando la sensación de no pertenecía al grupo social (Isidro y 

Moreno, 2018). 

Las diversas herramientas que brinda internet permiten promover aprendizajes 

mediante la posibilidad de conexión rápida a pesar de la distancia entre los mismos 

compañeros de estudios y los profesores. Sin embargo, también puede afectar el 

desarrollo de las habilidades sociales, tendencia a comportamientos agresivos, 

dificultades en la atención, en la memoria, posibles problemas emocionales o soledad 

que sintomatizan en el deseo de estar conectados a internet (Cabero et al., 2020). 

Los adolescentes que debido al uso desmedido del internet disminuyen las horas 

de dormir, suelen presentar problemas de sueño que por consecuencia genera 

dificultades en el desempeño de actividades diarias, menor rendimiento académico en 

la escuela, aislamiento, síntomas de depresión, ansiedad, menor autoestima y 

consecuencias a nivel fisiológico como problemas de visión, dolores de cabeza, 

espalda, cuello y riesgo de aumento de peso considerable (Sahagún-Cuevas et al., 

2015). A medida que el problema del uso del internet perdura puede producir el uso 

descontrolado, llevando al adolescente a la adicción a internet que puede producir 

dificultades tanto al estar conectado como al no estarlo (Contreras et al., 2019). 

El proceso de construcción personal de la adolescencia aunado a la inmadurez 

cerebral propio de la etapa del desarrollo en el que la corteza prefrontal del cerebro que 

se encarga de funciones cognitivas como la planificación, toma de decisiones y el 
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control de impulsos, todavía se encuentra desarrollando, produce que dicha población 

sea considerada entre los principales afectados en la adicción a internet, pudiendo 

repercutir negativamente en su desarrollo (Flores, 2022). 
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Capítulo III 

 Fundamento Teórico Científico de la Variable Agresividad 

 

3.1. Definición de Agresividad 

 

Bandura resalta la importancia de la percepción de los individuos en la 

justificación o aceptación en la emisión de la agresividad, es decir, el juicio social 

producirá que en ciertas circunstancias la agresividad pueda ser rechazada y en otros 

conllevar legitimidad, por tanto, dichas actitudes poseen un rol importante influyendo 

en atenuar o promover la conducta agresiva (Bandura, 1976; Rojas, 2019). 

La agresividad es entendida como la tendencia a humillar, destruir, dañar, 

contrariar y demás que impliquen el daño o afección hacia el bienestar o integridad 

hacia uno mismo, una persona, objetos o un grupo de individuos (Martínez y Rojas, 

2016). Además. Serrano (2003) citado por Severino (2021) señala que la agresividad 

es la disposición para responder y protegerse de las amenazas o riesgos que se 

encuentran presentes en el contexto permitiendo proteger la integridad moral y física. 

Asimismo, la agresividad es la disposición de las personas mediada por factores 

ambientales a responder mediante una variedad de conductas con el objetivo de buscar 

a través del daño verbal, físico o psicológico eliminar posibles amenazas que son 

percibidas en el entorno en el que se encuentra el individuo (Ortega y Alcázar, 2016).  

Según la teoría del comportamiento de la agresividad de Buss y posteriormente 

complementada por Perry, la agresividad se refiere a la disposición que presenta un 

individuo o un grupo para ser agresivo en diversas situaciones. Asimismo, es entendida 

como una respuesta de adaptación ante las amenazas del entorno (Buss y Perry, 1992; 

Castillo, 2018).  

La agresividad se encuentra influida por procesos cognitivos, sociales, 

motivacionales y emocionales que pueden impulsar y dirigir la conducta con 

determinado objetivo. Se pueden expresar con la intención de manifestar dominio sobre 

los demás, causar perjuicio sobre otro o influir en el comportamiento de uno o más 
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individuos (Castejón, 2016). La agresividad comprendida desde la perspectiva según 

el objetivo que persigue también es entendida como la tendencia a expresar conductas 

que poseen intencionalidad cuyo propósito consiste en causar malestar, daño o 

perjuicio a otro individuo de forma física o psicológica (Hilliard y Johnson, 2018). 

La agresividad también puede ser entendida como la disposición o tendencia a 

manifestar intencionalmente comportamiento agresivo en diversos entornos, 

provocando u ofendiendo a otros, insultando, faltando el respeto, atacando o en 

diversas formas que encuentre el individuo para emitir la agresividad (Castro et al., 

2021). También es comprendida como la tendencia de interacción a responder a través 

de la búsqueda de generar daño a uno o un grupo de individuos, mediante expresiones 

verbales, física o mediante gestos (Zuñeda, Llamazares, Marañon y Vásquez, 2016). 

Andreu (2010) menciona que la agresividad refiere a los procesos cognitivos y 

emocionales que motivan a los sujetos a hacer daño a su entorno, a sí mismo o a otra 

persona. Asimismo, puede expresarse mediante el daño físico, al herir 

fisiológicamente; verbal, cuando se pretende herir por medio de palabras o a nivel 

relacional al dañar la reputación o estatus social de otro individuo. 

En ese sentido, la agresividad refiere a comportamientos que producen daño por 

medio de distintas manifestaciones físicas, verbales o psicológicas, no siempre 

representa un problema psicosocial, especialmente en contextos que la propician para 

lograr la adaptación, asimismo, puede ser premeditada al buscar un beneficio personal 

por medio de las expresiones agresivas o puede ser impulsiva frente a una situación de 

malestar.  

 

3.2. Modelos Teóricos de Agresividad 

 

Se presentan los siguientes modelos teóricos de la agresividad proactiva y 

reactiva: 
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3.2.1. Modelo de la Neuropsicología 

 

Desde la neuropsicología se toma como referencia las investigaciones previas 

de la psicología para la comprensión de la agresividad a partir de la división establecida 

por Crick y Dodge en 1996 en el estudio de la agresividad reactiva (impulsiva) y 

proactiva (premeditada). En ese sentido, se ha encontrado que la agresión reactiva 

implicó el acortamiento de la corteza temporal y la ínsula, por el contrario, con mayor 

volumen del putamen. Curiosamente, dichas estructuras se encuentran involucradas en 

procesos como las decisiones impulsadas por la emoción, el reconocimiento del 

contenido emocional del mensaje y/o el procesamiento de emociones faciales (Uddin 

et al., 2017; Zhang et al., 2018; Eimontaite et al., 2019; Naaijen et al., 2020). Estas 

estructuras cerebrales son críticas para procesar los estímulos contextuales, lo que a su 

vez reduce el umbral para reaccionar impulsivamente con la agresión después de 

malinterpretar los estímulos contextuales. Estas malas interpretaciones afectan con 

frecuencia a los estados emocionales internos, lo que también facilita la propensión a 

la agresión (Romero-Martínez et al., 2022). 

La agresión proactiva se encuentra relacionada con un mayor volumen de la 

corteza prefrontral y de la corteza temporal (Yang et al., 2017). Dichas estructuras 

cerebrales se encuentran involucradas en la elaboración de planes, toma de decisiones 

y regulación del enfoque atencional (Brown y Braver, 2005; Stevens et al., 2011; Leech 

y Sharp, 2014). Diversas investigaciones realizadas desde la neuropsicología señalan 

que las pequeñas diferencias neuroanatómicas pueden tener implicaciones para el 

comportamiento de los individuos (Hoogman et al., 2017). 

En general en cuanto al aspecto neuroquímico, el déficit de la serotonina influye 

en la agresividad provocando que la persona tenga la tendencia a reaccionar con 

respuestas agresivas (Ortega-Escobar et al., 2018). No obstante, al intentar encontrar 

diferencias en los neurotransmisores y los correlatos hormonales del comportamiento 

agresivo se ha ofrecido poca información para categorizar el comportamiento y 

diferenciar entre los tipos proactivo y reactivo (Romero-Martínez et al., 2022). 
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3.2.2. Modelo de Frustración-Agresión 

 

Dollard (1939) propuso que la agresión es proporcional a la frustración presente 

en el individuo. Se postula principalmente como causantes de la agresión a la 

satisfacción que ha sido frustrada, el grado en que no se permite al individuo alcanzarla 

y la frecuencia o cantidad de fracasos que se encuentra presente en la experiencia. No 

todos los individuos reaccionan de manera agresiva ante la frustración pudiendo 

escapar de la situación, alcanzar metas alternativas u otros comportamientos. No 

obstante, el constante bloqueo de las satisfacciones, aumentan la posibilidad de emitir 

respuestas agresivas. Posteriormente, Berkowitz, señala que la frustración es 

comprendida como un estímulo aversivo que produce la activación de pensamientos de 

forma automática relacionada con respuestas agresivas, produciendo afectos negativos 

y promoviendo la agresividad (Socastro-Gómez y Jiménez-Perianes, 2019). 

 

3.2.3. Modelo del Déficit en el Procesamiento de la Información Social 

 

Crick y Dodge (1996) sostienen que la agresión, se produce como respuesta por 

el procesamiento de la información ineficaz o inexacto. En cuanto a la agresividad 

impulsiva o reactiva, el déficit se encontraría en la interpretación de los estímulos, ya 

que los individuos agresivos presentarían frente a los estímulos ambiguos un sesgo 

atribucional hostil, lo que producirá la interpretación del comportamiento o intenciones 

del entorno como dañinas y responder mediante la agresión. En cuanto a la agresividad 

premeditada o proactiva, tendría su origen en la selección de la respuesta debido a que 

los individuos con agresividad premeditada consideran que para alcanzar su objetivo 

es posible el uso de la agresividad, tienden a valoran positivamente la habilidad propia 

para efectuar respuestas agresivas y esperan positivos resultados. 
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3.2.4. Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

 

Bandura (1976) señala que la agresión es una conducta aprendida a través de la 

observación y el modelado de conductas. Participan distintos procesos, tales como 

procesos de motivación, retención, reproducción y atención, los cuales condicionarían 

la conducta agresiva. Por ejemplo, un adolescente al prestar atención a un modelo 

codificando la información obtenida en la memoria a largo puede responder 

posteriormente de forma agresiva, si el individuo considera que posee las capacidades 

para la reproducción de dichas conductas y si espera obtener resultados positivos. Los 

adolescentes retienen mejor lo aprendido al prever que posteriormente pueden 

conseguir consecuencias positivas o beneficios lo que sería un motivador para repetir 

la conducta inicial del modelo agresivo (Andreu, 2010). 

Posteriormente, Bandura (1986) aumentó los postulados acerca de la 

agresividad añadiendo que la persona también podría aprender por experiencia directa, 

por lo que las consecuencias, es decir el premio o castigo, pueden aumentar la 

probabilidad de que se emita posteriormente. Asimismo, refiere que la conducta 

agresiva puede activarse por la asociación del modelado con consecuencias reforzantes, 

la experiencia de un acontecimiento aversivo, las expectativas de reforzamiento, la 

justificación. Además, menciona que aspectos cognitivos como el neutralizador de la 

culpabilización por agresión, influiría en que se mantenga conductas agresivas debido 

a que producen la disminución de la culpa por haber emitido agresividad, por ejemplo, 

los neutralizadores, podría ser el adjudicar la responsabilidad a la víctima, señalar 

motivos religiosos o la deshumanización de la persona. 

El entorno social y familiar en donde se presentan comportamientos agresivos 

usualmente, influirá si el modelo observado por la persona es una figura representativa 

(Mornhineg y Herrera, 2017). En relación a las conductas agresivas, aquellos 

mecanismos que mantienen la agresión en los individuos, explicados desde la 

psicología, hacen referencia tanto al reforzamiento vicario y el reforzamiento positivo 

o negativo (Mendoza, 2016). Por otro lado, si los primeros comportamientos de 
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agresión es consecuencia de respuestas defensivas dirigidas al ambiente agresivo en el 

que se desenvuelve la persona, la consistente práctica y el refuerzo producirá el 

desarrollo de la agresividad proactiva (Muñoz y Romero, 2017).  

 

3.2.5. Modelo Integrador de Huesman 

 

Huesmann (1998) unificó la propuesta de Crick y Dodge con su modelo inicial, 

integrándolas de tal manera que las complementó. El estado de ánimo y la activación 

de los individuos influyen en la recuperación y búsqueda de los guiones agresivos se 

encuentren a mayor disposición, ocasionando que las personas que usualmente tienen 

comportamientos agresivos poseen mayores guiones agresivos, lo que aumenta la 

probabilidad de que se manifieste. Al recuperarse los guiones se realiza la valoración 

según las creencias de la persona, los resultados que se pretenden conseguir y la 

percepción de autoeficacia del individuo. Los adolescentes con creencias que justifican 

el utilizar la agresividad, que consideran que los resultados positivos son posibles por 

medio de ser agresivos y valoran positivamente su capacidad para emplear 

comportamientos agresivos tienden a ejecutarlos y las mantienen posteriormente 

(Penado, 2012). 

El modelo explica que para que se presente la agresividad tiene que producirse 

que los individuos interpreten y atiendan los indicios que se manifiestan en la situación, 

puede encontrarse influenciado por la activación de los sujetos, experiencias de 

aprendizaje pasadas y estado de ánimo. En ese sentido, los sujetos con 

comportamientos agresivos tienden a prestar mayor atención a las señales agresivas 

que se encuentran en el entorno y perciben los indicios ambiguos como hostiles 

(Penado, 2012). 
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3.2.6. Modelo General de la Agresión de Anderson y Bushman 

 

Anderson y Bushman en la Universidad de Iowa en el año 2002 plantearon que 

la agresividad en función tanto de motivos emocionales como instrumentales. El 

modelo sugiere que los factores de la persona y situacionales influyen en la agresividad. 

El primero hace referencia a las predisposiciones genéticas, edad, creencias, sexo, 

actitudes y rasgos de personalidad. El segundo, incluye presencia de provocación, 

recompensas, consumo de drogas, altas temperaturas, señales agresivas. La experiencia 

de la agresividad esta compuesta por la activación fisiológica o su alteración, el estado 

cognoscitivo y afectivo. El estado de activación, refiere a la activación para la 

predisposición agresiva a nivel fisiológica. El estado cognoscitivo, refiere que los 

estímulos aumentan la sensibilidad a pensamientos de agresividad que sirve como 

filtrador para las informaciones recibidas del entorno. El afectivo, menciona a 

sentimientos y emociones ante la percepción de estímulos como intentos de amenaza 

(Anderson y Bushman, 2002). 

 

3.2.7. Modelo Integrador de la Agresividad Impulsiva y Premeditada 

 

El modelo integra los factores conductuales, sociocognitivos y afectivos, con 

factores como la de naturaleza situacional y contextual. De acuerdo a Andreu (2009) 

estos procesos serian: 

Proceso de valoración primaria y secundaria, el primero, refiere a las 

situaciones amenazantes, las cuales generarían mayor aumento del sistema nervioso 

autónomo, la cual produce la activación del organismo ante una situación de amenaza 

que se presenta de forma intensa y repentina. El proceso de valoración secundaria, 

produce que el individuo haga la valoración inmediata del contexto o situación en el 

que se produjo la situación amenazante. Si realiza la valoración como una amenaza, 

prevería un posible daño y las emociones se encontrarían asociadas a la hostilidad o 

ira. Por el contrario, si la valoración es de desafío, consideraría posibles beneficios o 
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ganancias, acompañadas de emociones agradables. Interviene también el proceso 

cognitivo, el cual señala que a partir de la valoración realizada los esquemas cognitivos 

relacionados a la conducta agresiva predispondrían el comportamiento, pudiendo 

interpretarse una situación como dañino u hostil o como potencial conductor para 

obtener algún objetivo empleando la agresividad. Los cuales funcionarían como circulo 

vicioso en la selección del comportamiento agresivo. 

El proceso de autoregulación, señala que en la respuesta de agresividad frente 

a distintas situaciones o contextos intervendrían los esquemas cognitivos, los cuales 

contienen expectativas y propensiones de conducta de las personas los que se 

encuentran influidos por los procesos de autoregulación, que se refiere a la historia del 

sujeto y la experiencia. El modelo plantea los procesos de inhibición y desinhibición, 

en los que se señala que en los procesos de autorregulación interviene procesos de 

desinhibición e inhibición como la hostilidad e impulsividad, los cuales influirían en la 

agresividad. Mientras mayor presencia de dichos procesos de desinhibitorios mayor 

tendencia a manifestarse respuestas de agresividad más violentas. Los procesos 

anteriormente descritos en el modelo propuesto por Andreu permiten comprender las 

diferencias entre la agresividad proactiva y reactiva, desde una perspectiva 

multidimensional en el que intervienen procesos biopsicosociales (Penado, 2012). 

 

3.3. Dimensiones de Agresividad 

 

3.3.1. Premeditada 

 

La agresión premeditada algunas veces denominada proactiva, obtendría como 

base en su explicación en el postulado de Bandura en 1973 con el modelo del 

aprendizaje social y es entendida como una de estrategia que el individuo coloca en 

acción para conseguir una meta, beneficio u objetivo. La agresividad premeditada no 

necesita de la activación que fundamenta o caracteriza a la agresividad impulsiva, por 

lo que es comprendida como la agresividad organizada, instrumental y fría (Raine et 
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al., 2006; Penado et al., 2014). 

El entendimiento de la agresividad podría basarse en fundamentos 

motivacionales o motivos para el comportamiento agresivo, lo que permite poder 

comprender la agresividad desde dos dimensiones, las cuales son la reactiva o 

impulsiva y proactiva o premeditada (Martín-Ramírez, 2010; Moya-Albiol y Romero-

Martínez, 2020). 

La agresividad premeditada se refiere a la emisión de una respuesta planificada, 

en la que el agresor elabora una estrategia para resolver un conflicto, teniendo como 

objetivo sacar algún beneficio tal como, poder estatus social y demás. Implica el uso 

de la agresividad como un medio para conseguir un objetivo. Por ejemplo, el 

adolescente que causa intimidación a sus pares por diversión o por la obtención de 

algún beneficio (Andreu, 2010). 

La agresividad proactiva o premeditada se encontraría representada en 

respuestas emocionales condicionadas, a través del refuerzo positivo a eventos 

externos, en el que el comportamiento estaría motivado por la anticipación de la 

recompensa que puede ser de naturaleza interna o material, estos individuos suelen 

presentar tendencia a planificación con anticipación, son metódicos y lógicos, también 

suele presentar preferencia por la dominancia sobre los demás y la obtención de 

beneficios por la agresión (Moore et al., 2019; James et al., 2020). 

Suelen ser menos emocionales en su vida diaria, presentan tendencia a anticipar 

los resultados positivos que obtendrán de la agresión, mantienen adecuado desempeño 

académico, manifiestan habilidades de regulación emocional y poseen habilidades de 

tipo verbal mayor a comparación de los agresivos impulsivos (Meloy, 2006; Raine, 

2013; Moore et al., 2019). 

 

3.3.2. Impulsiva 

 

La agresión impulsiva algunas veces también llamada reactiva encuentra su 

base en el postulado por Dollard en 1939 con el Modelo de frustración-agresión que 
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posteriormente fue modificado por Berkowitz en 1965, en el que se señala que el 

comportamiento agresivo esta acompañada de la activación emocional elevada, déficit 

en el procesamiento de la información, hostilidad e impulsividad que se manifiesta 

como reacción ante la amenaza percibida del entorno. La motivación del 

comportamiento agresivo impulsivo no posee ninguna meta u objetivo concreto, en ese 

sentido, el individuo reactivo encuentra motivación en el dañar a otro (Dollar et al., 

1939; Berkowitz 1965; Raine et al., 2006; Penado et al., 2014). 

La agresividad impulsiva es comprendida como la emisión de una respuesta no 

planificada, asociada a reacciones emocionales tales como, la ira, miedo o irritabilidad 

las cuales giran en torno a una provocación percibida. Su meta es causar algún daño a 

la víctima. Este tipo de agresividad hace referencia al uso de la misma como respuesta 

ante una amenaza o provocación real o percibida (Andreu, 2010). 

Aquellos adolescentes que presentan niveles elevados en la dimensión de la 

impulsividad manifestarían dificultades en cuanto al procesamiento de la información 

y expresiones sociales, interpretando las conductas del entorno con intención 

manifiesta hostil, aun cuando los demás no expresen evidencias de la misma del todo 

claras. El adolescente impulsivo interpreta el mundo como amenazante, las 

experiencias le han enseñado que los demás son hostiles, por lo que los estímulos que 

usualmente generarían conductas agresivas serian la percepción de amenaza, sentirse 

infravalorado, menospreciado o amenazado. En ese sentido, además del sesgo 

anteriormente señalado, los menores caracterizarían su comportamiento agresivo con 

dificultades en el control emocional, elevada impulsividad e ira, por lo que las 

respuestas explosivas, descontroladas e irascibles son recurrentes en los adolescentes 

con este tipo de perfil de agresividad marcado (Andreu, 2010; Murray et al., 2018; 

Brugman et al., 2018).  

Actualmente desde la psicología y con los avances realizados desde la 

neuropsicología se defiende la utilidad de conceptualizar ambas dimensiones como un 

continuo donde cada extremo está representado por un tipo de agresión, dado que las 

dos formas de agresión no son mutuamente excluyentes y con frecuencia coexisten, es 
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decir, son complementarias, representando la agresividad presente en los adolescentes. 

Por lo que un mismo sujeto en situaciones separadas puede mostrar agresión proactiva 

y reactiva. Las puntuaciones en niveles altos de las dos dimensiones en los adolescentes 

podrían predecir comportamientos delictivos (Andreu, 2010; Mäki-Marttunen et al., 

2019; James et al., 2020). 

 

3.4. Clasificación de Agresividad  

 

La agresividad se puede clasificar en diversas formas, en ese sentido, a 

continuación, se expone cada una de ellas (Socastro-Gomez, et al., 2019). 

Según su naturaleza la agresividad se compone en física, verbal, social o 

relacional. En ese sentido, en relación a la primera se trataría de aquellas agresiones 

expresadas en daño a la integridad física como patadas, puñetes y demás; en cuanto a 

la segunda, se trata de amenazas, improperios u otros; por último, en la relacional se 

trata de afectar la reputación social, también puede ejemplificarse en la humillación 

frente a otros, etc.  

Según la actividad la agresividad se divide en activa y pasiva. Por tanto, en 

relación a la primera, la agresividad consiste en el activo compromiso del agresor en 

dañar al otro individuo. La segunda, trata acerca de la falta de acción activa, por 

ejemplo, en los adolescentes se podría manifestar en no avisar a su compañero acerca 

de una beca por la enemistad que poseen.  

Según la relación la agresividad se divide en directa e indirecta. En la primera 

existe la interacción frente a frente en el que la víctima claramente puede identificar al 

agresor. En la agresividad indirecta, se dificulta la identificación debido a que el 

agresor tiende a permanecer desapercibido evitando la confrontación directa. 

La agresividad en cuanto a su objetivo se encuentra clasificada en hostil, 

emocional e instrumental. La primera, consiste en producir daño sin la obtención de 

otro beneficio. La segunda, esta influenciado por causas internas y en la última, esta 

provocado para conseguir algún beneficio material. 
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Desde el punto de vista funcional o motivacional la agresividad esta compuesta 

por la impulsiva y proactiva. La impulsiva consiste en la agresión sin provocación, 

suele estar asociada con la activación emocional. La agresividad proactiva implica una 

estrategia en la búsqueda de algún beneficio en la que no existe alguna provocación. 

 

3.5. Componentes de Agresividad 

 

3.5.1. Componente Cognitivo 

 

El mencionado componente refiere a las ideas, costumbres, creencias, 

pensamientos y percepciones del sujeto. Los agresivos tienden a presentar distorsiones 

cognitivas que se mantienen y desarrollan en el tiempo produciendo que permanezcan 

las conductas agresivas. Asimismo, ocasiona que los sujetos en sus relaciones 

interpersonales interpreten situaciones sociales como hostiles, suponiendo intenciones 

negativas y seleccionando de tal manera soluciones de índole agresivo.  (Muñoz, 2000; 

Toldos, 2002; Flor, 2019; Asencios y Campos, 2019). 

 

3.5.2. Componente Afectivo 

 

Hace referencia a las emociones, sentimientos, valores y afectos. En ese sentido, 

si el sujeto asocia la agresividad con la grandeza, dominio, poder, control o tiene el 

sentimiento de ser afectado, dañado, haber recibido trato injusto y demás, la 

probabilidad de manifestar conductas agresivas aumenta. El aspecto emocional influye 

en el comportamiento de la agresividad, en el mencionado componente resulta 

relevante los agentes de socialización, maestros, pares y padres (Muñoz, 2000; Flor, 

2019; Asencios y Campos, 2019). 
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3.5.3. Componente Conductual 

 

Se encuentra relacionado a estrategias, destrezas y habilidades que posee el 

sujeto para poder relacionarse y socializar con los demás. Los individuos con conductas 

agresivas denotarían que no cuentan con las herramientas adecuadas o presentan bajas 

habilidades para poder interactuar adecuadamente en sus relaciones interpersonales y 

resuelven los conflictos negativamente. Las experiencias previas y el aprendizaje en la 

resolución de conflictos contribuyen al componente conductual (Muñoz, 2000; Flor, 

2019; Asencios y Campos, 2019). 

Al repasar los diversos componentes de la agresividad se denota la interrelación 

entre ellos, entonces, la manera en la que una persona atribuya de forma distorsionada 

las expresiones producidas en las relaciones interpersonales, generará un sentimiento 

o emoción igualmente erróneo, reflejándose finalmente en el comportamiento frente a 

otros (Flor, 2019). 

 

3.6. Adolescencia y Agresividad 

 

Las conductas agresivas durante la etapa de la adolescencia pueden indicar 

diversas problemáticas individuales, familiares o del entorno, aunque no siempre 

significará la presencia de psicopatologías, es necesario la intervención oportuna para 

prevenir que se agudice (Imaz, et at., 2017). La agresividad física tiende a aumentar 

durante el principio de la adolescencia, en ese sentido, debido al aumento de la fuerza, 

la conducta agresiva puede llegar a producir mayor daño a los demás. La violencia 

intrafamiliar, los problemas en la convivencia y en el colegio puede aumentar la 

probabilidad de conductas relacionadas a agresividad (Sabeh et al., 2017; Imaz et at., 

2017). 

En ciertos contextos el comportamiento agresivo, puede favorecer al prestigio 

social, la construcción de la identidad, la autonomía, el adquirir el rol masculino y 

mayores relaciones interpersonales, los mismos que son aspectos buscados por los 
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adolescentes. Aunque estén bien integrados en su grupo de pares, algunos pueden 

presentar características a nivel sociocognitivo que pueden dificultar en su interacción, 

subestimando lo que puede producir su comportamiento agresivo y baja percepción de 

riesgo (Sabeh et al., 2017). 

A los adolescentes las relaciones interpersonales entre sus pares les brindan la 

oportunidad del aprendizaje de normas establecidas a nivel social y poder discernir el 

comportamiento inadecuado y adecuado en el entorno social. También los adolescentes 

que perciben mayor aceptación emiten mayor conducta de apoyo, caso contrario los 

menores que perciben rechazo de parte de sus pares y entorno presentan mayor 

agresividad.  

La agresividad durante la adolescencia puede deberse a la exposición temprana 

de conductas agresivas en el entorno en el que se desenvuelve el menor, también puede 

deberse a la tendencia a la permisividad de actos agresivos, la obtención de 

consecuencias positivas a partir del uso de la agresión, el aprendizaje de resolución de 

conflictos mediante conductas agresivas (Eizaguirre y Taipe, 2019). 

Las conductas agresivas en su desarrollo en la adolescencia se encuentran 

mediado por la experiencia en la escuela, en el entorno social y familiar principalmente, 

en los cuales el menor se ha encontrado expuesto al maltrato, violencia en el hogar, 

amenazas y bajo afecto de los progenitores o cuidadores, de tal manera que se refuerza 

o retroalimenta el comportamiento agresivo en el repertorio conductual en la 

interacción y afrontamiento (Carrillo, 2018). 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1.   Enunciado de las Hipótesis  

 

4.1.1.  Hipótesis General 

 

Existe relación entre adicción a internet y agresividad en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 

             

4.1.2.  Hipótesis Específicas 

 

Existe relación entre la dimensión uso excesivo de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

Existe relación entre la dimensión tolerancia de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

Existe relación entre la dimensión retirada de adicción a internet y agresividad 

en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

Existe relación entre la dimensión consecuencias negativas de adicción a 

internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 
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4.2.   Operacionalización de Variables y Escalas de Medición  
 

 

4.2.1.  Variable 1 

 

 4.2.1.1. Identificación. Adicción al internet  

 

4.2.1.2  Definición Operacional. La adicción al internet es un trastorno 

caracterizado por la falta de control que se tiene por el uso de la red, manifestando esto 

en diversos síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos (Young, 1998). 

Asimismo, es medido por la escala de Adicción al internet (TAI) de Young, en el que 

se considera las dimensiones de uso excesivo, tolerancia, retirada y consecuencias 

negativas. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable adicción a internet 

DIMENSIONES/INDICADORES CATEGORIA ESCALA 

Uso excesivo 

    Uso sin control 

    Pérdida del sentido del tiempo  

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Ordinal 

Tolerancia 

    Horas de navegación 

    Pensar en internet 

Retirada 

    Sentimientos negativos 

Consecuencias negativas 

    Deterioro 
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4.2.1.  Variable 2 

 

 4.2.1.1. Identificación. Agresividad 

 

4.2.1.2  Definición Operacional. La agresividad es entendida como los 

procesos cognitivos y emocionales que motivan a los individuos a hacer daño a su 

entorno, a sí mismo o a otra persona. Asimismo, puede expresarse mediante el daño 

físico, al herir fisiológicamente; verbal, cuando se pretende herir por medio de palabras 

o a nivel relacional al dañar la reputación o estatus social de otro individuo (Andreu, 

2010). La cual es medido por el Cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva 

en adolescentes (CAPI-A) de Andreu, que cuenta con las dimensiones de premeditada 

e impulsiva. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable agresividad 

DIMENSIONES/INDICADORES CATEGORIA ESCALA 

Premeditada 

    Dominación sobre otros 

    Planificación de los actos agresivos 

    Beneficio por agresión   

Bajo 

Medio 

Alto 

Ordinal 

Impulsiva 

    Descontrol de actos agresivos 

    Irritabilidad 

    Descontrol de las emociones 
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4.3. Tipo y Diseño de la Investigación  

 

4.3.1.  Tipo de Investigación 

 

Se empleará el método científico, de enfoque cuantitativo, debido a que se 

utilizará el análisis y recolección de datos, en ese sentido, se empleará el análisis 

estadístico para la comprobación de hipótesis y se aplicará instrumentos para la 

medición de las variables. Además, según la finalidad fue de tipo básica, puesto que 

tuvo como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento teórico-científico. Asimismo, es correlacional debido a que la finalidad 

es conocer la relación que exista entre las variables de estudio (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

 

4.3.2.  Diseño de Investigación 

 

En relación al diseño de investigación, será no experimental, debido a que no 

se manipularon las variables de estudio. Asimismo, será transversal, a razón de que los 

datos serán recogidos en un determinado momento (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). Ilustrado en el siguiente esquema:  

       Ox 

 

P    R 

 

       Oy 

Donde: 

P: Población 

Ox, Oy: Observaciones obtenidas de cada variable 

R: Relación/asociación 
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4.4.   Ámbito de la Investigación  

   

La investigación se realizará en la Institución Educativa Santa Teresita del Niño 

Jesús ubicado en el Distrito Gregorio Albarracín, en Alfonso Ugarte III etapa, Mz h-1 

Lote 01 en el sector 3. Fue creada el 9 de abril del 2001, bajo la Resolución Nº 000905-

2001 publicada en el Diario Oficial el Peruano, siendo considerado como fecha central 

el 01 de Octubre en conmemoración de la Patrona de la Institución Educativa. Para su 

gestión y funcionamiento participaron el Prof. Luis Pinto Carbajal, Sra. Carmen Paco, 

Luisa Paredes, Ruben Coaquira, Prof. Yrenio Mamani Chambi y el Sr. Ángel Vizcacho. 

Además, durante la creación resalta la influencia de la Hermana Olivia Loayza Sánchez 

que pertenecía a la Orden religiosa Santa Teresita del Niño Jesús brindando apoyo con 

material educativo y mobiliario escolar en los inicios de la Institución Educativa.  

En el primer año de creación tuvo dos directores, el primero fue el Prof. Yrenio 

Bernardo Mamani Chambi por un periodo de dos meses; consecutivamente la Prof. 

Rosario Vilca Poveda culminó el año escolar como directora. Posteriormente, en el año 

2005 con Resolución Directoral Nº 2558 se amplió el servicio educativo con el nivel 

secundario debido a las gestiones realizadas del equipo directivo y la comunidad 

estudiantil.  

Actualmente, la institución tiene como finalidad brindar un servicio educativo 

eficiente de calidad, basada en el principio de inclusión e interculturalidad con un 

enfoque holístico con actitud responsable frente al cuidado del ambiente, dentro de una 

gestión participativa, que permita afrontar los retos que exige una sociedad moderna y 

competitiva. El director es el Prof. Víctor Manuel Ramos Copare y la institución cuenta 

con los niveles de inicial, primaria y secundaria con jornada escolar completa. 

Asimismo, el centro educativo apuesta buscando por un servicio educativo eficiente de 

calidad, basada en el principio de inclusión e interculturalidad con un enfoque holístico 

con actitud responsable frente al cuidado del ambiente, dentro de una gestión 

participativa, que permita afrontar los retos que exige una sociedad moderna y 

competitiva. 
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4.5.   Unidad de Estudio, Población y Muestra 

  

 

4.5.1.  Unidad de Estudio   

 

Adolescentes de la institución educativa de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús. 

 

4.5.2.  Población 

 

La población estará conformada por 386 estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Asimismo, se considerará los 

siguientes criterios de exclusión e inclusión: 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús. 

• Estudiantes que deseen participar de la presente investigación de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. 

 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes matriculados el año 2022 en la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús. 

• Estudiantes mayores de 13 años de edad del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. 

• Estudiantes retirados de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño 

Jesús. 

• Estudiantes que no deseen participar en el estudio en la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. 
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• Estudiantes no consignados en las edades de aplicación de los 

instrumentos psicológicos de ambas variables que se investigarán 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. 

 

4.5.3.  Muestra 

 

Teniendo en cuenta los criterios de exclusión e inclusión anteriormente 

señalados, se obtuvo una muestra constituida por 310 estudiantes del nivel de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Respecto al 

muestreo es no probabilístico de carácter intencional, el cual lo conformaron los 

estudiantes.  

 

Tabla 3 

Muestra de estudiantes 

Grado Frecuencia Porcentaje 

Primero 46 14.84% 

Segundo 81 26.13% 

Tercero 76 24.52% 

Cuarto 55 17.74% 

Quinto 52 16.77% 

Total 310 100.00% 

 

4.6.  Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

4.6.1.  Procedimientos  

 

En la presente investigación se seleccionarán los instrumentos de recolección 

de datos, de igual forma, se verificará la fiabilidad de los mismos para su aplicación, 

luego de ello, serán aplicados en la muestra ya descrita anteriormente. Seguidamente 
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se procederá a procesar los datos obtenidos en una base de datos Microsoft Excel, 

conjuntamente se trabajará con el programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 27. Se utilizarán tablas de frecuencias y figuras para 

describir los resultados. Finalmente, se empleará el estadístico que corresponda. 

 

4.6.2. Técnicas  

 

Con relación a las herramientas de recolección de datos, se utilizará para ambas 

variables la técnica de encuesta tipo test, con la cual se logrará recabar información de 

forma objetiva y medible. 

 

4.6.3.  Instrumentos 

 

Para evaluar la variable adicción a internet se empleará el Test de adicción al 

internet (TAI), que fue creado por Young en el año 1998 en Estados Unidos. La 

administración es individual o colectiva dirigido en adolescentes y adultos, no posee 

un tiempo límite de resolución, sin embargo, la ejecución del test demora 

aproximadamente 25 minutos. Su objetivo es la evaluación de la adicción a internet, 

cuenta con seis dimensiones las cuales son la predominancia, uso excesivo, descuido 

del trabajo, anticipación, falta de control y descuido de la vida social. Asimismo, el test 

cuenta con 20 ítems de respuesta en escala tipo Likert de seis alternativas. La aplicación 

del test puede ser individual o colectiva. 

En el Perú el Test de adicción a internet (TAI) fue adaptado por Mori en el 2021 

en una población adolescente entre 13 a 19 años de Nuevo Chimbote. El test no posee 

un tiempo límite de resolución, sin embargo, la ejecución demora aproximadamente 25 

minutos. Su objetivo es la evaluación de la adicción a internet, cuenta con cuatro 

dimensiones las cuales son, uso excesivo, tolerancia, retirada y consecuencias 

negativas. Además, cuenta con 19 ítems de respuesta en escala tipo Likert de cinco 

alternativas. La aplicación del test puede ser individual o colectiva. 
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En relación a las propiedades psicométricas, al realizar el análisis de los ítems 

se encontró que uno del test original presentaba un índice de discriminación negativo 

debido a que ocasionaba la variación significativamente del nivel de fiabilidad por lo 

que se decide eliminarlo. En ese sentido, al explorar la confiabilidad por consistencia 

interna, obtuvo Coeficiente Omega de 0.94 en la dimensión tolerancia, 0.90 en la 

dimensión uso excesivo, 0.75 en la dimensión retirada y 0.64 en la dimensión 

consecuencias negativas. Por otro lado, también se determinó la validez interna por 

medio de la correlación ítem-test obteniendo valores adecuados que van de 0.62 a 0.71. 

A su vez, se determinó la validez de constructo del test de adicción a internet, mediante 

el análisis factorial confirmatorio, donde dio como resultado el modelo propuesto de 

19 ítems y 4 factores 

Por otro lado, para evaluar la segunda variable de agresividad se utilizará el 

Cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPI-A), que 

fue creado por Andreu en el año 2010 en España. El instrumento original y el validado 

en el Perú por Francia en el año 2019 en la Victoria en Lima, tienen la misma población 

entre los 12 a 17 años, no poseen un tiempo límite de resolución, sin embargo, la 

ejecución del cuestionario demora aproximadamente 30 minutos, la aplicación puede 

ser individual o colectiva. Su objetivo es la evaluación de la agresividad mediante la 

agresividad premeditada e impulsiva, cuenta con 24 items de respuesta en escala tipo 

Likert. Asimismo, se eliminó del instrumento psicológico adaptado la escala de 

sinceridad del instrumento original debido a que no reunía las propiedades 

psicométricas adecuadas. 

Con respecto a las propiedades psicométricas del instrumento psicológico 

adaptado, el cuestionario presenta confiabilidad por consistencia interna mediante Alfa 

de Cronbach, el Coeficiente Omega y el Método de separación de dos mitades. En ese 

sentido se obtuvo Alfa de Cronbach de 0.78 en la dimensión de agresividad 

premeditada y Alfa de Cronbach de 0.79 en agresividad impulsiva. Asimismo, en 

cuanto al Coeficiente Omega, se obtuvo el valor de 0.84 para la agresividad 

premeditada y Coeficiente Omega de 0.84 para la agresividad impulsiva, es decir, 
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presenta un nivel adecuado de confiabilidad. Además, en el Método de dos mitades se 

halló un valor de 0.79 en la agresividad premeditada en el coeficiente de Spearman-

Brown por la igualdad en la varianza entre las partes y en la agresividad impulsiva un 

valor de 0.78 en el coeficiente de Guttman dada la diferencia entre en la varianza entre 

las partes analizadas. Por otro lado, para determinar la validez de contenido establecido 

por 10 expertos, obteniendo valores adecuados en el coeficiente de V de Aiken 

(V>0.80). Asimismo, en relación a la validez de contenido se estableció que la 

estructura original propuesta en las dos dimensiones posee cargas factoriales mayores 

a 0.40 por cada ítem.  

 

.  
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Capítulo V 

Los Resultados  

 

5.1. El Trabajo de Campo 

 

Para dar inicio al estudio, se coordinó primeramente con el Director de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, con la finalidad de solicitar los 

requerimientos y/o autorizaciones necesarias para poder desarrollar la investigación y 

a su vez obtener la autorización respectiva.  

Asimismo, se realizó el trámite respectivo enviando un documento dirigido al 

Decano de la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades 

(FAEDCOH), Mg. Marcelino Raúl Valdivia Dueñas, solicitando una carta de 

presentación dirigida al Director de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño 

Jesús para la aplicación de los respectivos instrumentos. Seguidamente de obtener los 

permisos necesarios, se coordinó con la Auxiliar del nivel de secundaria, para 

determinar los horarios de la aplicación. 

Para la ejecución de los cuestionarios, fue realizado de forma grupal en cada 

grado y sección de la institución educativa, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

en los horarios de clases. Asimismo, los participantes de la investigación fueron 

seleccionados por un muestreo no probabilístico intencional.  

Al dar concluida la recolección de datos, fueron ingresados al Microsoft Excel 

versión 2021. Posteriormente, se procedió a analizar y procesar la información obtenida 

mediante el uso del software estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 27 y se analizaron estos mismos a través de los estadísticos de prueba 

de hipótesis.    
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5.2. Diseño de Presentación de Resultados 

 

A continuación, se darán a conocer los resultados del presente estudio en base 

a los objetivos de la investigación. El análisis estadístico se realizó a través del 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 27. En primer 

lugar, se presentan los hallazgos encontrados en la muestra total según la prevalencia e 

incidencia por variable y en segundo lugar la contrastación de las hipótesis planteadas. 

 

5.3.  Los Resultados 

 

5.3.1. Resultados Descriptivos de la Variable Adicción a Internet 

 

Tabla 4 

Niveles de adicción a internet 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 24 7.74% 

Bajo 57 18.39% 

Medio 182 58.71% 

Alto 40 12.90% 

Muy alto 7 2.26% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 1 

Niveles de adicción a internet 
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En la tabla 4 y figura 1, se observa que en la muestra estudiada el 58. 71% de 

participantes presentan nivel medio de adicción a internet, el 18.39% de participantes 

presentan nivel bajo de adicción a internet, el 12.90% de participantes presentan nivel 

alto de adicción a internet, el 7.74% de participantes poseen nivel muy bajo de adicción 

a internet y el nivel muy alto se encuentra representado por el 2.26%. 
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Tabla 5 

Dimensión uso excesivo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 28 9.03% 

Bajo 69 22.26% 

Medio 145 46.77% 

Alto 52 16.77% 

Muy alto 16 5.16% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 2 

Dimensión uso excesivo 

 

En la tabla 5 y figura 2, resalta el nivel medio de uso excesivo expresado por 

un 46.77%, seguidamente el 22.26% de estudiantes presentan un nivel bajo de uso 

excesivo, el 16.77% presentan un nivel alto de uso excesivo, el 9.03% poseen un nivel 

muy bajo de uso excesivo y por último se observa un 5.16% lo cual indica un nivel 

muy alto de uso excesivo.  
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Tabla 6 

Dimensión tolerancia 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 10 3.23% 

Bajo 28 9.03% 

Medio 209 67.42% 

Alto 59 19.03% 

Muy alto 4 1.29% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 3 

Dimensión tolerancia 

 

En la tabla 6 y figura 3, se evidencia que en los estudiantes predomina el nivel 

medio de tolerancia expresado por el 67.42%, seguidamente se observa con un 19.03% 

el nivel alto de tolerancia, el 9.03% poseen un nivel bajo de tolerancia, el 3.23% de 

tiene un nivel muy bajo de tolerancia y con un 1.29% se observa que los evaluados 

poseen un nivel muy alto de tolerancia. 
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Tabla 7 

Dimensión retirada 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 31 10.00% 

Bajo 63 20.32% 

Medio 131 42.26% 

Alto 77 24.84% 

Muy alto 8 2.58% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 4 

Dimensión retirada  

 

En la tabla 7 y figura 4, se encuentra representado el nivel medio de retirada por 

un 42.26%, en cuanto al nivel alto de retirada se evidencia un 24.84%, para el nivel 

bajo de retirada se encontró un 20.32%, el 10.00% de participantes poseen nivel muy 

bajo de retirada y con un 2.58% se observa el nivel muy alto de retirada en los 

estudiantes.  
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Tabla 8 

Dimensión consecuencias negativas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 58 18.71% 

Bajo 75 24.19% 

Medio 67 21.61% 

Alto 84 27.10% 

Muy alto 26 8.39% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 5 

Dimensión consecuencias negativas 

 

 

En la tabla 8 y figura 5, se presenta que el 27.10% de estudiantes poseen un 

nivel alto de consecuencias negativas, el 24.19% de presenta un nivel bajo de 

consecuencias negativas, el 21.61% tienen un nivel medio de consecuencias negativas, 

el 18.71% poseen un nivel muy bajo de consecuencias negativas y finalmente con un 

8.39% lo que indica un nivel muy alto de consecuencias negativas.  
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5.3.2. Resultados Descriptivos de la Variable Agresividad 

 

Tabla 9 

Niveles de agresividad 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 113 36.45% 

Medio 149 48.06% 

Alto 48 15.48% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 6 

Niveles de agresividad

 

En la tabla 9 y figura 6, se observa que en la muestra estudiada el nivel medio 

de agresividad es predominante con el 48.06%, el nivel bajo de agresividad se presenta 

en el 36.45% de los participantes y el 15.48% presentan nivel alto de agresividad. 
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Tabla 10 

Dimensión agresividad premeditada 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 154 49.68% 

Medio 110 35.48% 

Alto 46 14.84% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 7 

Dimensión agresividad premeditada 

 

 
 

 

En la tabla 10 y figura 7, se percibe que un 49.68% de los evaluados presentan 

un nivel bajo de agresividad premeditada, el 35.48% presentan un nivel medio de 

agresividad premeditada y el nivel alto de agresividad premeditada se encuentra 

representada por el 14.84% de participantes. 

 

  



74  

Tabla 11 

Dimensión agresividad impulsiva 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 118 38.06% 

Medio 127 40.97% 

Alto 65 20.97% 

Total 310 100.00% 

 

Figura 8 

Dimensión agresividad impulsiva 

 

 

En la tabla 11 y figura 8, predomina el 40.97% de evaluados los cuales 

presentan un nivel medio de agresividad impulsiva, seguidamente se percibe el 38.06% 

lo que indica un nivel bajo de agresividad impulsiva y finalmente el nivel alto de 

agresividad premeditada se encuentra representada por el 20.97% de evaluados. 
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5.3.3. Resultados Descriptivos de la Variable Adicción a Internet y Agresividad 

 

Tabla 12 

Niveles de adicción a internet y agresividad 

 

Agresividad Total 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto  

A
d
ic

ci
ó
n
 a

 i
n
te

rn
et

 

Nivel muy 

bajo 

Recuento 15 7 2 24 

% del total 4.8% 2.3% 0.6% 7.7% 

Nivel bajo 

Recuento 38 18 1 57 

% del total 12.3% 5.8% 0.3% 18.4% 

Nivel medio 

Recuento 53 99 30 182 

% del total 17.1% 31.9% 9.7% 58.7% 

Nivel alto 

Recuento 6 23 11 40 

% del total 1.9% 7.4% 3.5% 12.9% 

Nivel muy 

alto 

Recuento 1 2 4 7 

% del total 0.3% 0.6% 1.3% 2.3% 

       Total Recuento 113 149 48 310 

% del total 36,5% 48,1% 15,5% 100,0% 

 

En la Tabla 12, se evidencia que los estudiantes de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús referente a la relación entre agresividad y adicción a internet, la mayoría 

de estudiantes se encuentra en el nivel medio de agresividad y el nivel medio de adicción a 

internet con el 31.9%, la agresividad en nivel alto y adicción a internet en nivel medio la 

representan el 9.7% de participantes, la agresividad y adicción a internet en nivel alto se 

encuentra conformado por el 3.5% de participantes, la agresividad en nivel medio y adicción a 

internet en nivel alto se presenta en el 7.4% de participantes, la agresividad en nivel bajo y la 

adicción a internet en nivel medio se encuentra en 17.1% de participantes y el nivel bajo de 

agresividad y adicción a internet se encuentra representado por el 12.3%. 
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5.4.  Contrastación de Hipótesis 

Supuesto de normalidad 

Para determinar la prueba de hipótesis a ejecutar se requiere establecer si los 

datos cumplen con el criterio de normalidad estadística, para lo cual se ejecuta la prueba 

de distribución normal de Kolmogorov-Smirnov, teniendo en cuenta que la muestra es 

mayor a 50, siendo el criterio: 

Valor de significancia < 0.05: No existe distribución normal 

Valor de significancia > 0.05: Existe distribución normal 

 

Tabla 13 

Prueba de distribución normal de Kolmogorov-Smirnov 

           Estadístico      gl Sig. 

Variable agresividad .059 310 .059 

Variable adicción a 

internet 

.067 310 .067 

Dimensión uso excesivo .108 310 .108 

Dimensión tolerancia .097 310 .097 

Dimensión retirada .186 310 .186 

Dimensión consecuencias 

negativas 

.165 310 .165 

 

Debido a que el valor de significancia para la variable agresividad, así como 

para la variable adicción a internet y sus dimensiones, es mayor a 0.05, se establece 

que existe distribución normal.  

A partir de ello se recomienda para la correlación estadística, la prueba R de 

Pearson, que es una prueba que determina la relación entre dos variables, tomando en 

consideración que la data presenta distribución normal. 
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5.4.1.   Comprobación de la Hipótesis General  

Para la comprobación de la hipótesis general se establece lo siguiente: 

Formulación de Hipótesis 

H0: No existe relación entre adicción a internet y agresividad en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre adicción a internet y agresividad en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 

 

Establecer un Nivel de Significancia 

 Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de Prueba  

R de Pearson 

 

Tabla 14 

Prueba de Correlación de R-Pearson para la hipótesis general 

 

Adicción a  

internet 
Agresividad 

R de 

Pearson 

Adicción a 

internet 

Coeficiente de 

correlación 

1 .455 

Sig. (bilateral)  .000 

N 310 310 

Agresividad 

Coeficiente de 

correlación 

.455 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 310 310 
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Lectura del P valor  

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 2.7776E-17; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

En la tabla 14 se observa que el valor P de significancia obtenido es de 2.7776E-

17, siendo menor de 0.05; en consecuencia, se toma la decisión de rechazar la Ho y se 

acepta la H1, concluyendo con un nivel de confianza del 95%, que existe relación entre 

adicción a internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 
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5.4.1. Comprobación de la Hipótesis Específica 1 

 

Para la contrastación de la primera hipótesis específica, se establece lo 

siguiente: 

Formulación de Hipótesis  

H0: No existe relación entre la dimensión uso excesivo de adicción a internet 

y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita 

del Niño Jesús, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre la dimensión uso excesivo de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

 

Establecer un Nivel de Significancia 

 Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de Prueba  

R de Pearson 

 

Tabla 15 

Prueba de Correlación de R-Pearson para la hipótesis específica 1 

 

Dimensión uso 

excesivo Agresividad 

R de 

Pearson 

Dimensión 

uso excesivo 

Coeficiente de 

correlación 

1 .349 

Sig. (bilateral)  .000 

N 310 310 

Agresividad 

Coeficiente de 

correlación 

.349 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 310 310 
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Lectura del P valor  

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 2,6918E-10; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

En la tabla 15 se observa que el valor P de significancia obtenido es de 2,6918E-

10, siendo menor de 0.05; en consecuencia, se toma la decisión de rechazar la Ho y se 

acepta la H1, concluyendo con un nivel de confianza del 95%, que existe relación entre 

la dimensión uso excesivo de adicción a internet y agresividad en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 
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5.4.2. Comprobación de la Hipótesis Específica 2 

 

Para la contrastación de la segunda hipótesis específica, se establece lo 

siguiente: 

Formulación de Hipótesis  

H0: No existe relación entre la dimensión tolerancia de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre la dimensión tolerancia de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

 

Establecer un Nivel de Significancia 

 Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de Prueba  

R de Pearson 

 

Tabla 16 

Prueba de Correlación de R-Pearson para la hipótesis específica 2 

 

Dimensión 

tolerancia 
Agresividad 

R de 

Pearson 

Dimensión 

tolerancia 

Coeficiente de 

correlación 

1 .460 

Sig. (bilateral)  .000 

N 310 310 

Agresividad 

Coeficiente de 

correlación 

.460 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 310 310 
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Lectura del P valor  

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 1,1408E-17; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

En la tabla 16 se observa que el valor P de significancia obtenido es de 1,1408E-

17, siendo menor de 0.05; en consecuencia, se toma la decisión de rechazar la Ho y se 

acepta la H1, concluyendo con un nivel de confianza del 95%, que existe relación entre 

la dimensión tolerancia de adicción a internet y agresividad en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 
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5.4.3. Comprobación de la Hipótesis Específica 3 

 

Para la contrastación de la tercera hipótesis específica, se establece lo siguiente: 

 

Formulación de Hipótesis  

H0: No existe relación entre la dimensión retirada de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre la dimensión retirada de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 

 

Establecer un Nivel de Significancia 

 Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de Prueba  

R de Pearson 

 

Tabla 17 

Prueba de Correlación de R-Pearson para la hipótesis específica 3 

 

Dimensión  

retirada 
Agresividad 

R de 

Pearson 

Dimensión  

retirada 

Coeficiente de 

correlación 

1 .261 

Sig. (bilateral)  .000 

N 310 310 

Agresividad 

Coeficiente de 

correlación 

.261 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 310 310 
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Lectura del P valor  

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0,000003; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

En la tabla 17 se observa que el valor P de significancia obtenido es de 

0,000003, siendo menor de 0.05; en consecuencia, se toma la decisión de rechazar la 

Ho y se acepta la H1, concluyendo con un nivel de confianza del 95%, que existe 

relación entre la dimensión retirada de adicción a internet y agresividad en estudiantes 

de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 
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5.4.4. Comprobación de la Hipótesis Específica 4 

 

Para la contrastación de la tercera hipótesis específica, se establece lo siguiente: 

 

Formulación de Hipótesis  

H0: No existe relación entre la dimensión consecuencias negativas de adicción 

a internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 

H1: Existe relación entre la dimensión consecuencias negativas de adicción a 

internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. 

 

Establecer un Nivel de Significancia 

 Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de Prueba  

R de Pearson 

 

Tabla 18 

Prueba de Correlación de R-Pearson para la hipótesis específica 4 

 

Dimensión 

consecuencias 

negativas 

Agresividad 

R de 

Pearson 

Dimensión 

consecuencias 

negativas 

Coeficiente de 

correlación 

1 .253 

Sig. (bilateral)  .000 

N 310 310 

Agresividad 

Coeficiente de 

correlación 

.253 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 310 310 
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Lectura del P valor  

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0,000006; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

En la tabla 18 se observa que el valor P de significancia obtenido es de 

0,000006, siendo menor de 0.05; en consecuencia, se toma la decisión de rechazar la 

Ho y se acepta la H1, concluyendo con un nivel de confianza del 95%, que existe 

relación entre la dimensión consecuencias negativas de adicción a internet y 

agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús, Tacna 2022. 
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Tabla 19 

Tabla de Interpretación de Significancia de R-Pearson 

Rango Relación 

1.00 Relación perfecta y positiva 

0.90 a 0.99 Relación muy alta 

0.70 a 0.89 Relación alta 

0.40 a 0.69 Relación moderada 

0.20 a 0.39 Relación baja 

0.01 a 0.19 Relación muy baja 

0 No existe relación 

-1  Relación perfecta y negativa 

Fuente: Caballero et al. (2016) 

 

 Los resultados muestran que el valor de coeficiente de relación es de 0.455 entre 

la adicción a internet y agresividad, se establece que existe relación moderada entre las 

variables estudiadas. 
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5.5.  Discusión  

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar si existe relación 

entre adicción a internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. A continuación, se discuten los 

resultados encontrados. 

En relación con la hipótesis general, se encontró que existe relación positiva 

moderada entre adicción a internet y agresividad en los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, este resultado puede explicarse 

por lo encontrado por Curi (2021) que observó la existencia de relación entre la 

adicción a internet y la agresividad en los estudiantes del nivel de secundaria. 

Asimismo, Cardenas y Gutierrez (2020) en su investigación en los adolescentes 

varones encontraron relación entre ambas variables en los estudiantes participantes. En 

el estudio de Salguero y Visaga (2021) realizada en adolescentes también se hallaron 

que las variables estudiadas presentan relación.  

En ese sentido, se determinó la existencia de relación entre las variables de la 

investigación, esto implica que los adolescentes que adquieren el hábito de mantenerse 

conectados a internet y presentan problemas relacionados a la adicción, generarían 

tendencia a desarrollar mayores niveles de agresividad, lo cual podría verse reflejado 

cuando al no poder acceder a la red de internet, llegan a inclinarse por manifestar 

comportamientos agresivos (Estrada et al., 2020). Los adictos a internet poseen mala 

toma de decisiones e inhibición conductual disminuida, debido a la impulsividad que 

presentan, lo que supone un factor de riesgo para desarrollar la adicción a internet y la 

agresividad (Khanbabaei et al., 2022). 

Asimismo, en la presente investigación se encontró que la mayoría de 

estudiantes se encontraban en el nivel medio de adicción a internet. Lo señalado 

coincide con otra investigación en donde se midió la adicción a internet en estudiantes 

que se encontraban en el nivel de secundaria, reportándose que predominaba en los 
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participantes el nivel medio de adicción a internet (Cortaza-Ramírez et al., 2019). No 

obstante, en la investigación de Chavez (2018) realizada en adolescentes se encontró 

que la mayoría de participantes no presentaban prevalencia de adicción a internet. 

Además, en la investigación realizada en adolescentes por Fernandez (2021) encontró 

que el uso indebido del internet se encontraba relacionado con estrategias de 

afrontamiento irregulares que conducían a los menores en la experimentación del 

estrés. En ese sentido, lo expuesto puede encontrar su explicación en el Modelo teórico 

sobre el desarrollo y mantenimiento de la adicción a internet generalizada, en el que el 

afrontamiento disfuncional de los adolescentes considerando que el uso del internet 

puede aliviar sus sentimientos negativos, aumentar los positivos o ayudarlos a 

sobrellevar los aspectos negativos de su vida puede influir en la presencia de la adicción 

a internet, por lo que las diferencias en el afrontamiento empleado podría estar teniendo 

efectos negativos y conducir a la adicción a internet (Brand, 2014). Además, los 

estudiantes se conectan de forma regular desde dispositivos móviles o desde la 

computadora, generando relativa dependencia a internet y tendencia a mostrar 

desfavorables actitudes en el supuesto de que se intente limitar se acceso a la línea, 

repercutiendo en su desenvolvimiento. En ese sentido, las familias han aumentado con 

respecto a la adquisición del internet y dispositivos que permitan su uso, lo que produce 

que los adolescentes constantemente encuentren disponible la conexión a internet, en 

su vida diaria significando incluso un factor de riesgo importante si los adolescentes 

no tienen el control parental y poseen aparatos con internet en sus propios dormitorios 

(Estrada et al., 2020).  

Además, se ha encontrado en la presente investigación que la agresividad se 

manifiesta en la mayoría de estudiantes en el nivel medio. Lo reportado coincide con 

la investigación realizada en adolescentes por Estrada (2019) que encontró que la 

mayoría de participantes presentaba el nivel medio de agresividad. Lo que indicaría 

que los menores presentan moderada tendencia a causar daño a su entorno, lo que 

podría resultar perjudicial en la convivencia con los demás y el riesgo de que el 

comportamiento agresivo se mantenga incluso en la adultez. Sin embargo, Fernandez 
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y Nuñez (2020) encontraron que el nivel predominante de la agresividad es bajo en los 

adolescentes de los dos últimos años de educación secundaria. En ese sentido, la 

diferencia en los resultados encuentra su sustento en las diferencias de la población 

estudiada debido a que son grupos de edades distintas, por lo que la maduración 

cerebral puede haber intervenido en las diferencias de la agresividad.  

Referente a la primera hipótesis específica, se halló que existe relación positiva 

baja entre la dimensión uso excesivo de adicción a internet y agresividad. En ese 

sentido, según el Modelo cognitivo conductual del uso problemático del internet, el uso 

generalizado del internet se encuentra acompañado de diversos usos excesivos 

disponibles en la red, en los que se presentan las cogniciones distorsionadas sobre el 

uso socioemocional del internet, prefiriendo las relaciones interpersonales por dicho 

medio (Davies, 2001; Díaz-Aguado et al., 2018). Asimismo, se ha informado que 

aunque el uso del internet puede reducir la angustia al proporcionar recompensas 

inmediatas y oportunidades para participar en diferentes actividades, el uso excesivo 

del internet es un factor de riesgo para la agresividad (Lim et al., 2015). El uso excesivo 

podría encontrarse relacionado a la preferencia por escapar de los problemas que se 

encuentran en la vida real por estímulos que se encuentran al acceder a internet que 

permiten la distraibilidad (Menon, 2022). 

Asimismo, Young y Abreu (2017) señalan que la adicción a internet se 

encuentra relacionado a un problema en el control de impulsos, así como también puede 

ser ocasionado por las necesidades psicosociales o compensar las situaciones negativas 

de la vida real llevando al uso compensatorio del internet. En ese sentido, Kardefelt-

Winther (2014) en el Modelo compensatorio del internet, señalan que los adolescentes 

utilizan internet para aliviar el malestar emocional como la tristeza, el aburrimiento, el 

estado de ánimo bajo y los sentimientos de soledad. En ese sentido, debido a que la 

adicción a internet se encuentra precedido por las bajas habilidades sociales y 

problemas psicosociales, aumenta el riesgo de que el uso del internet se convierta en 

excesivo.  
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Considerando la segunda hipótesis específica, se halló que existe relación 

positiva moderada entre la dimensión tolerancia de adicción a internet y agresividad. 

Asimismo, los resultados obtenidos concuerdan con la investigación realizada por 

Manzano (2018) en estudiantes del último año de secundaria, hallando que la referida 

dimensión se manifestaba en la mayoría de participantes en el nivel medio de 

tolerancia. En ese sentido, en la muestra de estudiantes evaluados de la investigación 

realizada, se revela que la dependencia psicológica aumenta la necesidad de estar 

conectado a internet, presentándose síntomas de ansiedad e incremento del malestar 

cuando el individuo no se encuentra en la red del internet, lo que influye en la aparición 

del comportamiento y situaciones agresivas (Mascort, 2022).  

Además, en cuanto a la tercera hipótesis específica, se halló que existe relación 

baja entre la dimensión retirada de adicción a internet y agresividad. Asimismo, el nivel 

predominante en los participantes fue el nivel medio de retirada de adicción a internet 

y el nivel medio de agresividad. Lo señalado coincide con la investigación de Carrillo 

(2018) en donde se halló que la mayoría de participantes presentaba el nivel medio de 

retirada y agresividad en los estudiantes del nivel secundaria. No obstante, en la 

investigación de Mamani (2020) encontró nivel muy bajo de retirada y niveles de 

agresividad relativamente similares en todos los niveles con ligera predominancia del 

nivel bajo. En ese sentido, la discrepancia se puede deber a que los adolescentes de la 

última investigación poseen características distintas al ser asistentes regulares a una 

iglesia adventista de su comunidad en donde se realizan actividades con los padres de 

familia y los menores, pudiendo influir la cohesión familiar, el control parental y 

comunicación entre padres e hijos en relación al uso de dispositivos que usen      

internet. 

Con relación a la cuarta hipótesis específica, se halló que existe relación baja 

entre la dimensión consecuencias negativas de adicción a internet y agresividad. En ese 

sentido, se encontró que el nivel alto de la mencionada dimensión era predominante en 

los participantes y el nivel medio de agresividad. Los resultados coinciden con lo 

expuesto por Carrillo (2018) que halló la existencia predominante del nivel alto en los 
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estudiantes de secundaria en relación a las consecuencias negativas pudiendo afectar 

en su rendimiento académico, su entorno familiar y social. Asimismo, Gámez y Villa 

(2016) encontró que el uso compulsivo del internet se encontraba relacionado con 

mayor tendencia a experimentar consecuencias negativas en los distintos aspectos en 

los que se desenvuelve una persona. 

 No obstante, los resultados obtenidos en la presente investigación, no coinciden 

con la distribución relativamente similar encontrada en las demás dimensiones, en 

donde predominaba el nivel medio, por el contrario, existe mayor presencia del nivel 

alto en la dimensión consecuencias negativas de adicción a internet, aunque la 

diferencia no es sustancial con respecto al nivel bajo y medio. Asimismo, considerando 

el nivel medio, alto y muy alto, poco más de la mitad de la población presenta 

afectación relevante en relación a la dimensión consecuencias negativas de la adicción 

a internet. Lo que puede deberse a que las consecuencias negativas producidas en los 

menores también puedan encontrar su explicación en los diversos cambios que 

atraviesan los adolescentes y dificultades de los padres de familia para poder manejar 

las circunstancias negativas.  
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Capítulo VI 

Conclusiones y Sugerencias 

 

6.1. Conclusiones  

 

6.1.1. Primera 

 

Se ha comprobado que existe relación entre la adicción a internet y agresividad 

en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, 

Tacna 2022. Lo que se demuestra en el valor de significancia menor a 0.05 obtenido 

mediante la prueba de Correlación de R-Pearson. 

 

6.1.2.   Segunda  

 

Se halló que existe relación entre la dimensión uso excesivo de adicción a 

internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. Lo que se evidencia en el valor de significancia 

menor a 0.05 obtenido a través de la prueba de Correlación de R-Pearson. 

 

6.1.3.   Tercera  

 

Se encontró que existe relación entre la dimensión tolerancia de adicción a 

internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. Lo que se encuentra en el valor de significancia 

menor a 0.05 obtenido mediante la prueba de Correlación de R-Pearson. 

 

 

 

 



94  

6.1.4. Cuarta  

 

Se ha puesto en evidencia que existe relación entre la dimensión retirada de 

adicción a internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. Lo que se demuestra en el valor 

de significancia menor a 0.05 obtenido a través de la prueba de Correlación de R-

Pearson 

  

6.1.5.  Quinta  

 

Se encontró que existe relación entre la dimensión consecuencias negativas de 

adicción a internet y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Tacna 2022. Lo que se evidencia en el valor 

de significancia menor a 0.05 obtenido mediante la prueba de Correlación de R-Pearson 
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6.2. Sugerencias  

 

6.2.1. Primera   

 

Desde la Dirección Regional de Educación ejecutar un plan de intervención 

mediante talleres de promoción y prevención relacionados a la temática del uso 

saludable del internet, control parental de los padres de familia o apoderados de los 

menores en relación a los dispositivos, fomentar la practica saludable de actividades 

alternativas a la internet en el tiempo libre, entre otras que puedan favorecer a la 

prevención de la adicción a internet, entendiendo que es multicausal, por lo que se debe 

abordar desde distintos aspectos, considerando la inclusión de toda la comunidad 

educativa. 

 

6.2.2. Segunda 

  

Se sugiere que la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, impulse 

la ejecución de investigaciones considerando el estudio de otras variables de tal manera 

que se pueda establecer una panorama global y real de la situación en la que se 

encuentran los estudiantes del nivel secundaria en relación a la agresividad y la 

adicción a internet en la institución, lo cual será importante para la comprensión del 

fenómeno estudiado.  

 

6.2.3. Tercera  

 

Al departamento de psicología realizar un plan de intervención en el nivel 

secundaria, considerar su extensión en el nivel inicial y primaria, mediante 

instrumentos psicológicos, fichas de observación, entrevistas semiestructuradas y 

demás, relacionado a la agresividad y adicción a internet debido a que no es un 

fenómeno excluyente de los adolescentes, de tal manera que se pueda obtener datos 
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estadísticos actuales y completos en toda la institución educativa. Asimismo, 

supervisar en periodos trimestrales el plan de intervención para considerar aspectos a 

mejorar y mantener cambios a largo plazo.  

 

6.2.4. Cuarta  

 

A los estudiantes de psicología realizar actividades que conformen un plan de 

intervención en el nivel de secundaria en el que se incluya a la comunidad educativa 

con la finalidad de que se pueda fomentar y prevenir la convivencia saludable, el buen 

trato, el control emocional, la violencia intrafamiliar, entre otras, de tal manera que se 

pueda disminuir la agresividad debido al impacto negativo, lo que puede repercutir en 

los entornos sociales en los que se desenvuelven los estudiantes de la institución. 
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ANEXOS 1 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 
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PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 

¿Existe relación 

entre adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita del 

Niño Jesús, 

Tacna 2022? 

 

Establecer la 

relación entre 

la adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Santa Teresita 

del Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

 

Existe relación 

entre la adicción 

a internet y 

agresividad  

en estudiantes de  

secundaria de la 

Institución  

Educativa Santa 

Teresita del  

Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

Variable 1 

Adicción a 

internet 

 

 

 

Uso excesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 

Retirada 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias 

negativas 

Uso sin control 

 

 

 

Pérdida del 

sentido del 

tiempo 

 

 

 

 

Mayor 

navegación 

 

 

Pensar en 

internet 

 

 

 

 

Sentimientos 

negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro 

El Cuestionario de 

agresividad 

premeditada e 

impulsiva en 

adolescentes 

(CAPI-A) 

Enfoque  

Cuantitativo 

 

Tipo 

Descriptivo 

Correlacional 

 

Diseño 

No experimental  

Transversal 

correlacional 

 

  

 Ox 

 

 

P r 

  

 

 Oy 

 

Donde: 

P: Población 

Ox, Oy: 

Observaciones 

obtenidas de cada 

variable 

R: 

Relación/asociación 
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PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICO 

 

 

¿Existe relación 

entre la 

dimensión uso 

excesivo de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita del 

Niño Jesús, 

Tacna 2022? 

 

¿Existe relación 

entre la 

dimensión 

tolerancia de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita del 

Niño Jesús, 

Tacna 2022? 

 

¿Existe relación 

entre la 

dimensión 

 

Establecer la 

relación entre 

la dimensión 

uso excesivo de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Santa Teresita 

del Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

 

Establecer la 

relación entre 

la dimensión 

tolerancia de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Santa Teresita 

del Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

 

Establecer la 

relación entre 

la dimensión 

 

Existe relación 

entre la 

dimensión uso 

excesivo de 

adicción a 

internet y 

agresividad 

en estudiantes de 

secundaria de  

la Institución 

Educativa Santa  

Teresita del Niño 

Jesús, Tacna 

2022. 

 

Existe relación 

entre la 

dimensión 

tolerancia de 

adicción a  

Internet y 

agresividad  

en estudiantes de  

secundaria de la 

Institución  

Educativa Santa 

Teresita del  

Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

 

Existe relación 

entre la 

dimensión  

Variable 2 

Adicción a 

internet 

 

 

 

 

 

 

 

Premeditada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsiva 

 

Dominación 

sobre otros 

 

 

Planificación de 

los actos  

agresivos 

 

 

Beneficio por 

agresión  

 

 

 

Descontrol de 

actos agresivos 

 

 

 

Irritabilidad 

 

 

 

Descontrol de las 

emociones 

Test de adicción al 

internet (TAI) 

Población 

La población será 

los 386 estudiantes 

de secundaria de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita del Niño 

Jesús 

 

Muestra 

La muestra estará 

constituida por los 

310 estudiantes de 

todo el nivel de 

secundaria 

 

Método 

Cuantitativo, en 

este  

caso pruebas  

estandarizadas y/o  

inventarios. 

 

 

 

Técnica 

Encuesta 
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retirada de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita del 

Niño Jesús, 

Tacna 2022? 

 

¿Existe relación 

entre la 

dimensión 

consecuencias 

negativas de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita del 

Niño Jesús, 

Tacna 2022? 

retirada de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Santa Teresita 

del Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

 

Establecer la 

relación entre 

la dimensión 

consecuencias 

negativas de 

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Santa Teresita 

del Niño Jesús, 

Tacna 2022. 

retirada de 

adicción a 

internet y 

agresividad 

en estudiantes de 

secundaria de  

la Institución 

Educativa Santa  

Teresita del Niño 

Jesús, Tacna  

2022. 

 

Existe relación 

entre la 

dimensión  

consecuencias 

negativas de  

adicción a 

internet y 

agresividad en 

estudiantes de 

secundaria de la  

Institución 

Educativa Santa  

Teresita del Niño 

Jesús, Tacna  

2022 
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Nº 
COMPONENTES DE LA 

TESIS 
INDICADORES % AVANCE 

 
1 

 
Portada 

Contiene los datos principales de acuerdo a la estructura del Plan 
de Trabajo de Investigación (monografía) de la FAEDCOH 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 

 
2 

 
 

 
Título, autor y asesor 

En el titulo se encuentran las variables del estudio, la unidad del 
estudio del lugar y el tiempo 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Declara correctamente la autoría (va centrado y en orden: 
apellidos y nombres) y al asesor que contribuyó en el desarrollo 
de la Tesis 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

3 

 
Líneas y Sub línea 

de        investigación 

El título de la Tesis se desarrolla en las líneas de Investigación y las 
sub líneas correspondiente a la escuela profesional de la 
FAEDCOH 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 

4 

 

 
Índice de contenido, 

tablas y figuras 

El índice de contenidos refleja la estructura de la tesis en capítulos 
y acápites indicando la página en donde se encuentran 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

En el índice de tablas y figuras se ubican las mismas con el número 
de páginas en que se encuentran 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
Resumen y Abstract 

El resumen tiene una extensión adecuada no mayor a una página 
y se encuentran: los principales objetivos, el alcance de la 
investigación, la metodología empleada, los resultados 
alcanzados y las principales conclusiones 

 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se encuentra el abstract en la tesis (traducción del resumen en 
inglés) e incluye las palabras claves como mínimo 5 y están escrita 
en minúscula, separada con coma y en orden alfabético 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

6 

 

Introducción 

Describe contextual y específicamente la problemática a 
investigar, establece el propósito de la investigación e indica la 
estructura de la investigación 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

7 

 
Determinación del 

problema 

Describe específicamente donde se encuentra la problemática 
objeto del estudio y describe las posibles causas que generan la 
problemática en estudio 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

8 

 
Formulación del 

problema 

Las interrogantes del problema principal y secundario contienen 
las variables del estudio, el sujeto de estudio, la relación y la 
condición en que se realiza la investigación. 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

9 

 
Justificación de la 

investigación 

Responde a las preguntas ¿Por qué se está realizando la 
investigación?, ¿cuál es la utilidad de estudio?, ¿Por qué es 
importante la investigación? 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

10 Objetivos 
Guardan relación con el título, el problema de la investigación, 
son medibles y se aprecia un objetivo por variable como mínimo. 

5 



  Bueno Regular Recomendaciones:  

 

11 

 
Antecedentes del 

estudio 

Presenta autoría, título del proyecto de investigación, 
conclusiones relacionadas con su Informe de investigación y 
metodología de la investigación 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
12 

Definiciones 
operacionales 

Da significado preciso según el contexto y expresión de las 
variables de acuerdo al problema de investigación formulado 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 
 

13 

 
 

Fundamentos teórico 
científicos de la 

variables 

Las bases teóricas, abordan con profundidad el tratamiento de las 
variables del estudio y está organizado como una estructura 
lógica, y sólida en argumentos bajo el estilo APA 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

En el fundamento teórico científico se desarrollan los indicadores 
de cada una de las variables, la extensión del fundamento teórico 
científico le da solidez a la tesis y respeta la corrección idiomática. 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

14 

 
Enunciado de las 

Hipótesis 

Las hipótesis general y específica son comprobables, guardan 
relación y coherencia con el título, el problema y los objetivos de 
la investigación. 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 
 
 

15 

 
 

Operacionalización de 
las variables y escala de 

medición 

Las variables se encuentran bien identificadas en el título del 
informe de investigación o Tesis 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se establecen las dimensiones o los indicadores de las variables 
que permiten su medición. 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se precisa claramente la escala de medición de las variables 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 

16 

 

 
Tipo y diseño de 

investigación 

El informe de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y la relación entre las variables. 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

El diseño de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y el nivel de investigación 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
17 

Ámbito de la 
investigación 

Precisa el ámbito y el tiempo social en que se realizó la 
investigación 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 

 
Unidad de estudio, 

población y muestra 

Se encuentra claramente definida la unidad de estudio en cuanto 
al objeto y el ámbito de la investigación 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se identifica con precisión la población en la se realiza la 
investigación. 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se precisa la forma en que se determinó el tamaño de la muestra, 
su margen de error y muestreo utilizado para la selección de las 
unidades muéstrales 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
 

 
19 

 

 
Procedimientos, 

técnicas e instrumentos 
de recolección de datos 

Se señala la pertinencia de las técnicas e instrumentos por 
variable y se indica cómo se recopiló la información. A su vez 
presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se indica   cómo   se   presentó   y   analizó   los   datos   y   los 
procedimientos para su interpretación 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
20 

 
El trabajo de campo 

Se describe la forma en que se realizó la aplicación de los 
instrumentos, el tiempo utilizado y las coordinaciones realizadas. 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
21 

Diseño de presentación 
de los resultados 

El diseño de presentación de resultados es pertinente con el 
diseño de investigación seleccionado. 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
22 

 
Los resultados 

La presentación de las tablas y figuras cumplen con los requisitos 
formales requeridos y conducen a la comprobación de la hipótesis 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 



  Los argumentos planteados son suficientes para comprobar las 
hipótesis específicas de la investigación. 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

La investigación considera pruebas estadísticas 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
23 

Comprobación de las 
hipótesis 

La comprobación   de   la   hipótesis   específica   permite   la 
comprobación de la hipótesis general 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

24 

 

Discusión 

Describe las contribuciones más originales o de mayor impacto 
del estudio, las posibles aplicaciones prácticas de los resultados y 
también las limitaciones de la investigación. 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
25 

 
Conclusiones 

Las conclusiones guardan correspondencia con los objetivos de la 
investigación y se encuentran redactadas con claridad y precisión 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 
26 

 
Sugerencias 

Las sugerencias planteadas parten de las conclusiones de la 
investigación y muestra su viabilidad 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

27 

 

Referencias 

Respeta las normas APA y las fuentes bibliográficas de artículos y 
tesis deben estar dentro de los rangos de actualidad, salvo 
excepciones de libros clásicos. 

 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

 
28 

 

 
Anexos 

Se encuentra la matriz de consistencia, el formato de los 
instrumentos utilizados y presenta otros elementos que permiten 
reforzar los resultados presentados en el informe de investigación 
o Tesis 

 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

 

 
29 

 

 
Aspectos formales 

La Tesis cumple con la totalidad de los aspectos formales (tipo de 
letra, tamaño, interlineado, párrafos justificados) indicados en la 
estructura del Plan de Trabajo de Investigación (ensayo) de la 
FAEDCOH. 

 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

TOTAL % DE APROBACIÓN 100% 

% de APROBACIÓN: 205 = 100 % 

DONDE: 
Bueno Regular 

5 % 2.5 % 

 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 

𝑥 = 
205 x 100% 

 
 

205 

- (X) 80 a 100% = Cumple con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis 

- (X) 60 a 79 % = Cumple medianamente con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis, debe subsanar 

las recomendaciones 

- (X) 0 a 59 % = No Cumple con los requisitos, debe volver a realizar el Informe de Investigación o Tesis 
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Nº 
COMPONENTES DE LA 

TESIS 
INDICADORES % AVANCE 

1 Portada 

Contiene los datos principales de acuerdo a la estructura del Plan 
de Trabajo de Investigación (monografía) de la FAEDCOH 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

2 Título, autor y asesor 

En el titulo se encuentran las variables del estudio, la unidad del 
estudio del lugar y el tiempo 

2.5 
Bueno Regular 

Recomendaciones: Cambiar el 
orden de las variables 

Declara correctamente la autoría (va centrado y en orden: 
apellidos y nombres) y al asesor que contribuyó en el desarrollo 
de la Tesis 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

3 
Líneas y Sublinea de 

investigación 

El título de la Tesis se desarrolla en las líneas de Investigación y las 
sub líneas correspondiente a la escuela profesional de la 
FAEDCOH 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

4 
Índice de contenido, 

tablas y figuras 

El índice de contenidos refleja la estructura de la tesis en capítulos 
y acápites indicando la página en donde se encuentran 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

En el índice de tablas y figuras se ubican las mismas con el número 
de páginas en que se encuentran 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

5 Resumen y Abstract 

El resumen tiene una extensión adecuada no mayor a una página 
y se encuentran: los principales objetivos, el alcance de la 
investigación, la metodología empleada, los resultados 
alcanzados y las principales conclusiones 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se encuentra el abstract en la tesis (traducción del resumen en 
inglés) e incluye las palabras claves como mínimo 5 y están escrita 
en minúscula, separada con coma y en orden alfabético  

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

6 Introducción 

Describe contextual y específicamente la problemática a 
investigar, establece el propósito de la investigación e indica la 
estructura de la investigación 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

7 
Determinación del 

problema 

Describe específicamente donde se encuentra la problemática 
objeto del estudio y describe las posibles causas que generan la 
problemática en estudio 

5 

Bueno Regular Recomendaciones : 

8 
Formulación del 

problema 

Las interrogantes del problema principal y secundario contienen 
las variables del estudio, el sujeto de estudio, la relación y la 
condición en que se realiza la investigación. 2.5 

Bueno Regular 
Recomendaciones: Cambiar el 
orden de las variables 



 
 

9 
Justificación de la 

investigación 

Responde a las preguntas ¿Por qué se está realizando la 
investigación?, ¿cuál es la utilidad de estudio?, ¿Por qué es 
importante la investigación? 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

10 Objetivos 
Guardan relación con el título, el problema de la investigación, 
son medibles y se aprecia un objetivo por variable como mínimo. 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

11 
Antecedentes del 

estudio 

Presenta autoría, título del proyecto de investigación, 
conclusiones relacionadas con su Informe de investigación y 
metodología de la investigación   

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

12 
Definiciones 

operacionales 

Da significado preciso según el contexto y expresión de las 
variables de acuerdo al problema de investigación formulado    

 
2.5 

Bueno Regular Recomendaciones: Corregir 

13 
Fundamentos teórico 

científicos de la 
variables 

Las bases teóricas, abordan con profundidad el tratamiento de las 
variables del estudio y está organizado como una estructura 
lógica, y sólida en argumentos bajo el estilo APA 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

En el fundamento teórico científico se desarrollan los indicadores 
de cada una de las variables, la extensión del fundamento teórico 
científico le da solidez a la tesis y respeta la corrección idiomática. 

 
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

14 
Enunciado de las 

Hipótesis 

Las hipótesis general y específica son comprobables, guardan 
relación y coherencia con el título, el problema y los objetivos de 
la investigación. 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

15 
Operacionalización de 

las variables y escala de 
medición 

Las variables se encuentran bien identificadas en el título del 
informe de investigación o Tesis    2.5 

Bueno Regular Recomendaciones: Corregir 

Se establecen las dimensiones o los indicadores de las variables 
que permiten su medición. 2.5 

Bueno Regular Recomendaciones: Corregir 

Se precisa claramente la escala de medición de las variables  
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

16 
Tipo y diseño de 

investigación 

El informe de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y la relación entre las variables. 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

El diseño de investigación guarda correspondencia con el tipo de 
investigación y el nivel de investigación 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

17 
Ámbito de la 
investigación 

Precisa el ámbito y el tiempo social en que se realizó la 
investigación 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

18 
Unidad de estudio, 

población y muestra 

Se encuentra claramente definida la unidad de estudio en cuanto 
al objeto y el ámbito de la investigación 5 

Bueno Regular Recomendaciones: Precisar 

Se identifica con precisión la población en la se realiza la 
investigación. 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se precisa la forma en que se determinó el tamaño de la muestra, 
su margen de error y muestreo utilizado para la selección de las 
unidades muéstrales 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

19 
Procedimientos, 

técnicas e instrumentos 
de recolección de datos  

Se señala la pertinencia de las técnicas e instrumentos por 
variable y se indica cómo se recopiló la información. A su vez 
presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Se indica cómo se presentó y analizó los datos y los 
procedimientos para su interpretación 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

20 El trabajo de campo 
Se describe la forma en que se realizó la aplicación de los 
instrumentos, el tiempo utilizado y las coordinaciones realizadas.  

5 



 
 

Bueno Regular Recomendaciones: 

21 
Diseño de presentación 

de los resultados 

El diseño de presentación de resultados es pertinente con el 
diseño de investigación seleccionado. 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

22 Los resultados 

La presentación de las tablas y figuras cumplen con los requisitos 
formales requeridos y conducen a la comprobación de la hipótesis 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

Los argumentos planteados son suficientes para comprobar las 
hipótesis específicas de la investigación. 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

La investigación considera pruebas estadísticas  
5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

23 
Comprobación de las 

hipótesis 

La comprobación de la hipótesis específica permite la 
comprobación de la hipótesis general 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

24 Discusión 

Describe las contribuciones más originales o de mayor impacto 
del estudio, las posibles aplicaciones prácticas de los resultados y 
también las limitaciones de la investigación. 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

25 Conclusiones 
Las conclusiones guardan correspondencia con los objetivos de la 
investigación y se encuentran redactadas con claridad y precisión 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

26 Sugerencias 
Las sugerencias planteadas parten de las conclusiones de la 
investigación y muestra su viabilidad 5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

27 Referencias  

Respeta las normas APA y las fuentes bibliográficas de artículos y 
tesis deben estar dentro de los rangos de actualidad, salvo 
excepciones de libros clásicos. 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

28 Anexos 

Se encuentra la matriz de consistencia, el formato de los 
instrumentos utilizados y presenta otros elementos que permiten 
reforzar los resultados presentados en el informe de investigación 
o Tesis 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

29 Aspectos formales 

La Tesis cumple con la totalidad de los aspectos formales (tipo de 
letra, tamaño, interlineado, párrafos justificados) indicados en la 
estructura del Plan de Trabajo de Investigación (ensayo) de la 
FAEDCOH. 

5 

Bueno Regular Recomendaciones: 

TOTAL % DE APROBACIÓN 94% 

% de APROBACIÓN: 205 =  100 % 

DONDE: 

Bueno Regular 
5 % 2.5 % 

𝑥 =
 192.5  x 100%

205
 

EVALUACIÓN 
- 80 a 100%  = Cumple con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis 

- 60 a 79 % = Cumple medianamente con los requisitos del Informe de Investigación o Tesis, debe 

subsanar las recomendaciones 

- 0 a 59 % = No Cumple con los requisitos, debe volver a realizar el Informe de Investigación o Tesis 

 

 

 

 

__________________________________                 
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