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1. RESUMEN 

 

Se realizó una investigación de tipo cuantitativa, con el objetivo de establecer la 

relación entre el uso de Internet y las habilidades sociales de asertividad y relaciones 

interpersonales en adolescentes de 14 a 19 años. La muestra está conformada por 170 

adolescentes (62,4% mujeres y el 37,6% hombres) de tres colegios (dos establecimientos 

de tipo municipal y uno particular) de tres comunas (Ñuñoa, Renca y San Ramón) de la 

Región Metropolitana, los cuales cursan desde 1°medio a 4° medio. Se aplicaron cuatro 

instrumentos: el Test de Adicción a Internet (IAT), la Escala de Uso Problemático de 

Internet para adolescentes (EUPI-a), el Cuestionario de Evaluación de Dificultades 

Interpersonales en Adolescencia (CEDIA) y el Test de Asertividad (RATHUS). Los 

resultados indican que hay una correlación significativa entre las variables EUPI-a y 

CEDIA, lo que indica que a mayor uso de Internet hay mayores dificultades en las 

relaciones interpersonales de los adolescentes. La presente investigación pretende ser 

recurso de interés para conocer la vinculación de las variables ya mencionadas para que 

en futuras investigaciones se pueda ahondar en los efectos causales de las variables. 

Palabras clave: Internet, habilidades sociales, asertividad, relaciones interpersonales, 

adolescencia.  

 

 

 



16 
 

2. ABSTRACT 

 

A quantitative research was conducted with the goal of establishing a 

relationship between the use of the Internet and the social skills present in adolescents 

between the ages of 14 to 19. The sample consisted of 170 adolescents from first year to 

fourth year of high school, (62,4% female and 37,6 male) from three schools (2 public 

schools and a private school) from three municipalities (Ñuñoa, Renca and San Ramón) 

located in the Metropolitan Region. Four tools were uring research: The Internet 

Addiction Test (IAT), Generalized Problematic Internet Use Scale (GPIUS), The 

Questionnaire about Interpersonal Difficulties por Adolescents (QIDA) and The Rathus 

Assertiveness Schedule (RAS). Results indicate that there is a significant correlation 

between the GPIUS and QIDA variables, which shows that the higher the use of 

Internet, the more difficult it is for adolescents to deal with interpersonal relationships. 

This research is meant as a resource for those interested in knowing the country’s reality 

on this matter and to help understand the possible alterations associated to the use of this 

technology as a means of communication. 

Key words: Internet, social skills, assertiveness, interpersonal relationships, adolescence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la temática relacionada con las TICs, Internet, y la rapidez que 

conlleva estar constantemente conectado es un desafío para el ser humano poder 

adaptarse a los nuevos escenarios que ofrece Internet, aquel espacio virtual, que rompe 

las barreras tiempo-espacio, con el fin de agilizar las tareas, acercar a nuevos horizontes, 

mantener el contacto con los pares, entre otras cosas que esta red de comunicación 

ofrece.  

Sin embargo, el uso de Internet cada vez ocupa más espacios en la vida 

cotidiana del ser humano y consigo hay distintos usuarios que utilizan este recurso con 

diversos fines, entre ellos los adolescentes.  

A raíz de lo anterior surge la duda en cómo se vincula el uso de Internet en los 

adolescentes, principalmente ellos ya que en esta etapa del proceso de desarrollo del ser 

humano, se es más susceptible a los cambios tanto físicos, psicológicos, cognitivos y 

emocionales, pudiendo ser un factor positivo o negativo en el desarrollo de las 

competencias adaptativas para socializar.  

Se hace interesante investigar precisamente la relación de esto con las 

habilidades sociales, es decir, si el uso de Internet explica la calidad de conversación 

como expresión de ideas y/o en las relaciones interpersonales de forma presencial.  
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Respecto de ello, se vuelve relevante entender en la actualidad cómo trabajar y 

entrenar las habilidades sociales desde la adolescencia tanto presenciales, como desde el 

mismo Internet, por lo que se debe tener plena consciencia de los aspectos positivos 

como negativos de su uso.  

El principal objetivo de este trabajo es establecer la relación que tiene el uso de 

Internet con las habilidades sociales en adolescentes de 14 a 19 años de la Región 

Metropolitana y en conjunto los objetivos específicos, los cuales son de carácter 

correlacional entre la frecuencia de uso de Internet, asertividad y relaciones 

interpersonales. 

 

Las hipótesis levantadas de acuerdo al interés de esta presente investigación son 

las siguientes: 1) Los adolescentes que hagan un mayor uso de Internet, tendrán más 

dificultades en las relaciones interpersonales presenciales con otros y 2) Los 

adolescentes que hagan mayor uso de Internet, podrían no tener dificultades en las 

habilidades sociales presenciales con otros. 

 

Se vuelve relevante para el propósito de esta investigación utilizar una 

metodología a través de un coeficiente correlacional en base a variables bidimensionales 

para establecer la relación entre frecuencia y nivel de uso de Internet, y habilidades 

sociales, específicamente asertividad y relaciones interpersonales en adolescentes. 

Posterior a ello, se utilizaron regresiones con el fin de predecir como también explicar de 
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forma fidedigna en base a los resultados obtenidos cuanto dificulta en las habilidades 

sociales el uso de Internet.  

 

El texto de la presente investigación, tiene tres grandes áreas, dos de ellas de 

forma teórica, comprenden el planteamiento del problema, sus respectivas 

justificaciones y la fundamentación a través del marco teórico que aborda las 

perspectivas que abarca este trabajo investigativo. Mientras que la otra área, comprende 

los resultados obtenidos, análisis, conclusiones y discusiones que emergen sobre esta 

problemática, con el fin de darle un cierre y aporte a las áreas de interés. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los grandes impactos en estos últimos tiempos, ha sido la revolución de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales son medios 

tecnológicos que permiten la entrega, el trabajo e intercambio de información entre los 

individuos, además de generar nuevos estilos de comunicación y conocimientos. (Katz, 

2003. En: Castro & de la Villa, 2017) 

 

La revolución de estas tecnologías ha incidido en las formas de comunicación y 

en el estilo de vida de las personas, agilizando y alterando el quehacer humano en todo 

ámbito, desde patrones culturales hasta las relaciones cotidianas entre personas y grupos 

de personas. (Marcos, 2013)  

 

Un claro ejemplo de este estilo de vida más rápida y agilizada que se ha 

generado éstos últimos tiempos, se manifiesta a través de Internet, la cual es la 

tecnología de la información y comunicación más masificada a nivel global. Para 

Dreyfus (s/f) Internet se define como una masa gigantesca y dinámica destinada a 

satisfacer una multiplicidad de necesidades de forma flexible, interconectada e ilimitada, 

además, figura como la esencia misma de la tecnología.  

 

En el uso de Internet se genera un fenómeno conocido como fluidez, ya que 

según Gutiérrez y Quintana (s/f) plantean que el Internet se relaciona con la metáfora de 
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las carreteras, puesto que el Internet posibilita a los individuos una forma alternativa y 

más rápida de llegar a un destino, sin tener que depender de su entorno inmediato, por 

ende, este espacio virtual ha permitido a millones de personas estar al instante en 

cualquier parte del mundo. 

 

Dentro de estos millones de personas, el grupo que más hace uso de Internet 

dentro de la población son los adolescentes, ya que para Marcos (2013), en el uso de 

Internet los adolescentes hallan nuevas formas de relacionarse con otros y adoptar 

nuevos estilos de comunicación. 

 

Este estilo de vida característico del siglo XXI, implica que millones de 

personas alrededor del mundo estén interconectadas sin límite de tiempo y espacio, 

llevando a terreno y llamando la atención ciertas consecuencias tanto benéficas o no, que 

se pudieran desprender del uso de Internet. Castellana et al. (2007), explican que si bien 

no se pueden desconocer los beneficios de este uso (ahorro de tiempo, agilidad de tareas, 

acceso a información, recreación, etc.), también señalan que podría traer consecuencias 

que afectarían a las habilidades para la vida, tales como la toma de decisiones, actitudes 

y comportamientos del sujeto. 

 

Dentro de estas habilidades para la vida se hallarían todos los comportamientos 

del sujeto implicados en situaciones que presentan desafío, es decir, habilidades sociales 
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que hacen que los individuos actúen de forma pertinente en dichos contextos, ya sean 

familiares, educativos, sociales, laborales, comunitarios, etc. (Mantilla, s/f) 

 

Ante estas dificultades implicadas en el comportamiento del sujeto a raíz del 

uso de Internet, es que la presente investigación se centrará en las habilidades sociales. 

Según Santos et al. (1999) las habilidades sociales son conductas socialmente aprendidas 

que adopta el individuo frente a situaciones que le permiten interactuar con otros; 

implican un desafío y a su vez, se componen de aspectos verbales y no verbales. (En: 

Ortego et al., s/f) 

 

Por último, las dificultades en las habilidades sociales serían una de las posibles 

explicaciones por las que los adolescentes usarían más Internet, ya que éste se vuelve 

interesante para los mismos porque pueden establecer relaciones de amistad con 

cercanos o conocer gente nueva a través de la red, lo que también va a facilitar una 

interacción que involucre menos recursos cognitivos y gestos corporales, por lo que su 

persona se desenvuelve de forma más eficaz y encubierta. (Fiel, 2001. En: Castellana et 

al., 2007) 

 

Es por esto que la presente investigación se centrará en la relación existente 

entre el uso de Internet y las habilidades sociales de asertividad y relaciones 

interpersonales en adolescentes. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera importante investigar esto porque en primer lugar el espacio 

virtual se volvería un terreno habitual de interacciones, en el cual aparentemente, los 

adolescentes practicarían gran parte de sus habilidades sociales de forma encubierta (en 

sentido de evitar el cara a cara y de mostrar aspectos que le parezcan convenientes), ya 

que el uso de Internet, implicaría mayormente procesos cognitivos, por tanto, facilitaría 

el no usar recursos verbales y no verbales. En segundo lugar, la adolescencia como 

grupo de estudio se vuelve más llamativo por el hecho de que se expone que los 

adolescentes son altamente vulnerables e influenciables a los estímulos del ambiente.  

 

Respecto de esto, es preciso mencionar también, que la etapa de la adolescencia 

pasa por una crisis identitaria inevitable, lo que por su intensidad posteriormente va a 

repercutir en edades más adultas. De acuerdo a esto, es posible que un adolescente que 

sea poco competente en cuanto a sus habilidades, en edades futuras pueden traer como 

consecuencia el desarrollo de patologías y/o trastornos que repercuten en su salud 

mental y en otras áreas de su vida. (por ejemplo, en lo laboral, vida amorosa, familiar, 

etc.). 

 

Así mismo el desarrollo de las habilidades sociales se vería inevitablemente 

enfrentadas a las normas que impone la sociedad y también, a las exigencias ideales de 

su familia. Esta contraposición explícita de lo que desea ser el adolescente y lo que se le 
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es impuesto, es posible que como consecuencia éste mismo recurra a esta red a modo de 

evadir la realidad que el medio le exige. 

 

La presente investigación pretende ser recurso de interés principalmente para 

lectores que trabajan en el área de la salud mental y las ciencias sociales en Chile, tales 

como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos, etc. Además, para 

lectores que trabajen en el área educacional, tales como profesores, psicólogos, 

orientadores, etc., a modo de psicoeducar a la población chilena con respecto a esta 

problemática.   

 

Por último, el aporte que hace esta investigación al área de la psicología, es 

considerar por una parte la predicción de las posibles dificultades que se puedan 

desarrollar en las habilidades sociales de asertividad y relaciones interpersonales en la 

interacción presencial y cotidiana con los otros a raíz de un uso frecuente de Internet, ya 

que este espacio les facilitaría desenvolverse verbal y no verbalmente.  

 

Además, estudiar esta problemática centrada en este grupo de la población, 

ayudaría a incentivar a las instituciones educativas y al área de la psicología a 

implementar programas de entrenamiento en habilidades sociales de asertividad y 

relaciones interpersonales para facilitar y potenciar las herramientas relacionales 

adecuadas en la interacción con otros que se vean dificultadas a raíz de un uso de 

Internet.  
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué relación tiene el uso de Internet con las habilidades sociales de asertividad y 

relaciones interpersonales en adolescentes de 14 a 19 años de la Región Metropolitana? 

 

Objetivo general 

 

Establecer la relación que tiene el uso de Internet con las habilidades sociales de 

asertividad y relaciones interpersonales en adolescentes de 14 a 19 años de la Región 

Metropolitana. 

 

Objetivos específicos 

 

− Correlacionar la frecuencia y el uso de Internet con la asertividad en adolescentes 

de 14 a 19 años. 

 

− Correlacionar la frecuencia y el uso de Internet con las relaciones interpersonales 

en adolescentes de 14 a 19 años. 
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1 Adolescencia en la época de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

Los orígenes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 

según Álamo (s/f) se remontan a mediados de los años treinta con los primeros 

computadores, los cuales tenían por finalidad procesar cálculos matemáticos dentro del 

área de laboratorios científicos, exclusivamente en universidades. Seguidamente hacia 

mediados de los años cuarenta, junto con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, 

aquellas ahora serían utilizadas como recurso de armas de batalla, es decir, como 

aparatos tecnológicos inteligentes, con el fin de atacar al objetivo de forma aérea, sin 

necesidad de la presencia humana. Finalmente, en los años sesenta, junto con el 

desarrollo de la industria, la economía y una serie de sucesos de carácter políticos-

sociales en Estados Unidos, las TICs son incorporadas como máquinas tecnológicas las 

cuales facilitan la mano de obra dentro de las organizaciones de trabajo. 

 

Como se puede ver ya desde sus orígenes, el objetivo de la creación y aparición 

de estas tecnologías era agilizar todo tipo de actividad humana, y como consecuencia 

esto permitió que las relaciones con otros perdieran la presencialidad y se generarán 

nuevas formas de relacionarse y comunicarse. Como señala Ávila (2013), las TICs se 

definen como bases, instrumentos y medios sustentados principalmente por las 

telecomunicaciones, la informática, los computadores e Internet, que permiten recibir, 
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mantener, tratar, manejar, comunicar y mostrar la información de forma visual, oral, 

gráfica y acústica con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

El grupo de la población en el que más han repercutido las TICs ha sido el 

grupo de los adolescentes ya que para Castellana et al. (2007) la fascinación de los 

adolescentes por las TICs radica en que estas les permiten no sólo comunicarse, sino que 

también satisfacer necesidades y tener momentos de recreación.  

 

Debido a que los adolescentes son los principales usuarios de las TICs, es que 

se les ha denominado como la generación de los nativos digitales, pues como menciona 

Prensky (2010) los nativos digitales son aquella generación de individuos que han 

nacido y se han formado con las plataformas virtuales y la lengua digital (sujetos 

nacidos a partir de 1980 hasta la actualidad), caracterizados por valorar el azar y la 

velocidad de las cosas, trabajar en red, no valorar el esfuerzo ni la reflexión y apuntar 

hacia conocimientos y aprendizajes más lúdicos. También se plantea que su cerebro es 

fisiológicamente diferente, ya que la forma lúdica y diversa en cómo se les presenta la 

información proveniente del medio, les permite a sus mentes procesar la información de 

maneras más complejas y paralelas. (Prensky, 2010).  

 

Como los nativos son aquel grupo representativo de la era digital actual, las 

generaciones que les procedan nacerán y serán cada vez más innatos frente a esta cultura 
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tecnológica, ya que como señala Torres (2012), los nativos digitales no ven las TICs 

como algo ajeno, sino que estas forman parte de su realidad cotidiana.  

 

Dentro de la variedad de las TICs, la tecnología que más se utiliza por los 

adolescentes en su diario vivir es Internet, el cual ha causado gran impacto este último 

tiempo (siglo XXI) en cuanto a su uso globalizado.  

 

7.2 Adolescentes y uso de Internet 

 

Internet es una red compleja e interconectada con miles de redes más, la cual se 

caracteriza por ser grande (en sentido de que abarca millones de redes y aparatos 

tecnológicos), ser cambiante (en sentido de estar constantemente adaptándose a las 

demandas del medio ambiente), ser diversa (en sentido de manifestarse a través de 

diferentes aparatos) y ser descentralizada (en sentido de no estar sujeta a ningún lugar 

específico, sino más bien, omnipresente y accesible a cualquier usuario). (Vallejos, O., 

s/f) 

 

El origen de Internet se remonta hacia los años sesenta, siendo la asociación 

ARPANET (Departamento de Defensa y universidades de Estados Unidos) la cual crea 

esta red con fines privados de carácter científico y político. (Gutiérrez y Quintana, s.f.). 

El propósito de la creación de esta tecnología era conservar información importante 

sobre los países, aún después de un ataque nuclear.  
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Vallejos (s.f.) señala que la Organización NSFnet (Fundación de la Ciencia 

Nacional) creó una plataforma de información para que ésta pudiera ser abierta a todo 

público. 

 

Actualmente Internet se ha convertido en la red más popular a nivel global. La 

décima reunión de la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital, 

realizada el 2014 en Nueva York por la UNESCO, expresa que Internet es un espacio 

virtual al cual acceden más de dos mil trescientos millones de personas alrededor del 

mundo, además, el cuarenta por ciento de la población mundial ya cuenta con acceso a 

Internet hasta esta fecha. 

 

Sin embargo, Chile no se queda atrás, ya que, según la Sexta Encuesta Nacional 

de Accesos, Usos y Usuarios de Internet, realizada por la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones en 2015, doce millones de chilenos son usuarios de Internet, lo que 

corresponde al setenta por ciento de la población nacional. Además, el Índice de 

Desarrollo de la Banda Ancha de Latinoamérica (2016) menciona que Chile se posiciona 

en segundo lugar respecto de los demás países, puntuando con una cifra de cinco punto 

quince, lo que implica de que Chile tiene un alto nivel de desarrollo en cuanto al acceso 

a Internet y la implementación de programas de políticas públicas e infraestructura.  

 

Respecto de estas altas cifras de acceso, Ávila (2013) plantea que el uso de 

Internet y su impacto ha generado lo que se denominaría una tercera revolución 
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industrial, ya que se apoderó de nuevos órdenes dentro de lo que son las prácticas 

económicas y sociales. Debido a esto, es que el espacio virtual de Internet se transforma 

en uno de los escenarios más importantes de intercambios comerciales y de relaciones 

interpersonales, a su vez, que ha promovido un nuevo modelo de comportamiento para 

la cultura de las diversas sociedades. 

 

Dentro del ámbito de relaciones con otros, los adolescentes como potenciales 

usuarios de las TICs también se han posicionado como los máximos navegantes de la 

red virtual de Internet, en concordancia con lo expresado por Gengler (2007), el uso de 

Internet es parte de la cotidianidad de los adolescentes, los cuales lo utilizan 

principalmente para comunicarse y socializar. A su vez, se expone que sería atractivo el 

uso de Internet para los adolescentes gracias a las diversas funciones que ofrece este 

espacio virtual, siendo la agilización del quehacer humano una de las principales 

modificaciones en el estilo de vida de los individuos en la actualidad. 

 

Lo anterior es un tema característico sobre lo que plantea Zygmunt Bauman 

(1999), el cual expresa que la época de la postmodernidad (siglo actual) se caracteriza 

por la fluidez de los acontecimientos, es decir, se ha ido desvinculando progresivamente 

de las antiguas prácticas sólidas de la modernidad (tales como la ética y la moral) para 

lograr la libre elección y actuación del individuo en su vida y la sociedad. De acuerdo 

con esto, la fluidez de los acontecimientos apunta a que el tiempo destruya al espacio, 

generando así, un modo y estilo de vida virtual omnipresente.  
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A pesar que el uso de Internet ha conllevado a un sinfín de beneficios para la 

vida de las personas y principalmente para los adolescentes, como lo es el traspaso de las 

barreras de espacio y tiempo, también han traído ciertas consecuencias en cuanto a la 

fragilidad de los vínculos relacionales que estos podrían establecer, pues Cornejo y 

Lourdes (2012) expresan de que las relaciones se vuelven ambivalentes, ya que por las 

características de estos nuevos modelos de comportamientos promovidos en el siglo 

actual, priman la desconfianza y la inseguridad por establecer un intercambio 

comunicativo con otros con el temor a algo duradero (estable) y la pérdida de sus 

libertades. 

 

En la actualidad priman la ambivalencia y la fragilidad de los vínculos 

relacionales, por lo que se debe prestar atención a las dificultades que puedan presentar 

los adolescentes en sus habilidades sociales a raíz del nuevo estilo de vida promovido 

por la modalidad y forma de relacionarse fomentada por Internet. 

7.3 Habilidades sociales y adolescencia 

 

En una primera instancia, es importante comprender que el término habilidades 

sociales ha sido investigado por varias disciplinas y desde tiempos muy remotos; sin 

embargo, en la actualidad, no existe aún un consenso respecto de la definición de este 

concepto. 
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Autores como Phillips (1978) definen habilidades sociales como el grado en 

que un sujeto logra comunicarse e interaccionar con otros, satisfaciendo, compartiendo e 

intercambiando ciertas necesidades, derechos, placeres y/u obligaciones, sin dañar, ni 

perjudicar al otro (En: Camacho & Camacho, 2005). Por otro lado, Nelly (1982) plantea 

que son conductas empleadas por los sujetos a partir de situaciones, y estas a su vez, 

pueden ser aprendidas e identificables para ser mantenidas o reforzadas según las 

exigencias de los factores ambientales. 

 

Sin embargo, esta investigación considera que la definición más adecuada es la 

que explica que las habilidades sociales corresponden a un conjunto de competencias y/o 

conductas adaptativas que dependen tanto de factores contextuales, personales y 

sociales, además están sujetas a un contexto sociocultural que permiten la transmisión de 

información entre los seres humanos, la cual irá variando de cultura en cultura 

influyendo también la edad, sexo, nivel de educación y clase social. (Meichenbaum et 

al., 1981. En: Ortego et al., s/f) 

 

Dentro de las habilidades sociales existen tres tipos de dimensiones: 

conductual, cognitiva y situacional. Éstas, de acuerdo a lo que señalan Dongil y Cano 

(2014) son relevantes de conocer, debido a que se relacionan con los comportamientos o 

tipos de respuestas que emergen del sujeto cuando se encuentra en un determinado 

contexto. 
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Dimensión conductual: Se relaciona con los comportamientos o respuestas 

observables de los individuos, los cuales cambian según el contexto en que se encuentre 

el sujeto. 

 

Dimensión cognitiva: Entendiéndose como aquella donde se encuentran las 

creencias, pensamientos o ciertas ideas que el sujeto puede tener respecto de ciertas 

situaciones a las que se enfrenta. 

 

Aquella implica un proceso que relaciona sentidos y memoria, y en la cual la 

persona está en constante interacción con el mundo, recibiendo, procesando y 

almacenando información, lo que le permite construir su realidad. (García et al., 2006). 

Además, la persona también va construyendo sus propias cogniciones, a partir de las 

significaciones y percepciones que realiza de los distintos ambientes en los que se ve 

inserto (Carrillo, 2015). 

 

Dimensión situacional: Alude a que el sujeto actuará según el contexto en el 

que se encuentre inserto y a su vez, éste lo influye.  

 

Ahora bien, existen seis tipos de habilidades sociales de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales son: Comunicación, relaciones 

interpersonales, asertividad, cooperación, trabajo en equipo y empatía. De estos seis 
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tipos de habilidades sociales, se eligieron solo asertividad y relaciones interpersonales, 

las cuales se describen a continuación. 

 

Por una parte, la asertividad es la capacidad que tiene el sujeto de dar cuenta de 

algo de forma veraz (Llacuna & Pujol, 2004), siendo un tipo de habilidad social que se 

relaciona con la manera que tiene el sujeto de expresar tanto pensamientos como 

también sentimientos de forma directa y neutral, lo que le permite relacionarse con un 

otro de forma adecuada. (Díaz, 2011).  

 

La asertividad implica las siguientes características (Cañon & Rodríguez, 

2011): el sujeto manifiesta sus sentimientos, pensamientos y emociones de forma 

adecuada, además, la persona debe ser capaz de respetar los derechos personales de los 

demás, como también que al momento en que dos o más miembros interactúen, sus 

comportamientos sean agradables y placenteros para todos. 

 

Por lo tanto, las personas que sean asertivas y de acuerdo a lo planteado por 

Aguilar (1993), serían capaces de tener una valoración positiva hacia sí mismos, lo que 

significa que presentan una gran confianza y respeto.  

 

Por otra parte, se encuentran las relaciones interpersonales, entendidas de 

acuerdo a lo propuesto por Mantilla (1999) como aquellos intercambios sociales que 

favorecen a interaccionar con otros de forma positiva, ya sea iniciando y manteniendo 
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una relación de amistad con el grupo de pares, como mantener una buena relación con la 

familia (suponen una base y pilar fundamental para una  posterior exploración exitosa 

fuera del núcleo de confianza) y dando cierre a éstas relaciones de forma constructiva. 

 

Según la definición anterior, las relaciones interpersonales aluden a establecer 

intercambios sociales en el nivel interpersonal del individuo, manteniendo relaciones 

con otros durante su vida. Del mismo modo, la Universidad del País Vasco (s/f) expresa 

que el vivir en grupos le ha facilitado al ser humano ser una especie exitosa desde sus 

inicios, ya que le ha permitido subsistir y desarrollarse como tal. Gracias a esto, uno de 

los mayores logros del ser humano han sido la cultura, las civilizaciones, el desarrollo 

del conocimiento y la tecnología. 

 

El proceso de las habilidades sociales dentro de la etapa de la adolescencia se 

vuelve esencial, ya que de acuerdo a lo que señalan Lacunza y Contini (2011) las etapas 

evolutivas de la infancia y la adolescencia son los períodos de desarrollo más 

fundamentales frente al aprendizaje y práctica de las habilidades sociales, pues todos los 

conocimientos adquiridos desde ésta, serán la base para el comportamiento tanto 

psicológico, académico y social en edades más adultas.  

 

Se plantea que la transición de la niñez hacia la adolescencia implica que el 

individuo complejice aún más su repertorio de comportamientos competentes frente a 

dichas situaciones cotidianas, por lo que los cambios físicos y psicológicos fuerzan al 
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adolescente a cambiar su rol en relación a cómo se ve, cómo percibe al mundo y cómo lo 

ven los otros (Lacunza & Contini, 2011). 

 

El corte de la adolescencia que se aborda en esta investigación corresponde a la 

adolescencia media, ya que lo que más caracteriza a esta etapa es un distanciamiento de 

los padres y una fuerte cercanía hacia su grupo de pares, a su vez que frente a los 

cambios psicológicos más significativos se hallan el aislamiento, la individualidad y el 

egocentrismo; frente a los cambios cognitivos más importantes se hallan el incremento 

progresivo de las capacidades competentes para el pensamiento abstracto, el 

razonamiento y la crítica; y frente a los cambios sociales más fundamentales se hallan la 

autonomía, la lucha por la emancipación familiar y la constante evaluación y 

reconocimiento por parte de los otros. (Gaete, 2015) 

 

Respecto de estas características y las habilidades sociales, Lacunza y Contini 

(2011) agregan que la interacción que ejerce el individuo con grupos como la familia, el 

ámbito escolar y el grupo de pares, se vuelven relevantes para el aprendizaje de los 

comportamientos socialmente competentes, siempre y cuando éstos aporten experiencias 

benéficas para el individuo, dado que se aprende de lo observado y de los refuerzos que 

se adquieren de las relaciones interpersonales. 

 

Estévez et al. (2017) exponen que los adolescentes en una etapa de 

vulnerabilidad emocional pueden tender a depender de sus pares, es decir, en este 
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periodo los pares a nivel social comienzan a tener una mayor importancia, aún más 

cuando satisfacen carencias afectivas, suplen las necesidades de acompañamiento, 

proporcionan información o sirven de modelos de comportamiento. De esta manera los 

adolescentes pueden desarrollar o potenciar un mayor uso de las redes, teléfono móvil e 

Internet.   

 

Según un estudio realizado en Bogotá por Galindo & Reyes en el año 2015, 

respecto del uso de Internet y las habilidades sociales en un grupo de universitarios, se 

obtuvieron resultados que indican que a mayor uso de Internet se presentan mayores 

dificultades para relacionarse de forma espontánea con otros, terminar vínculos y 

capacidad de pedir lo que se quiere. 

 

Los contextos familiares o escolares se hallan como otro ámbito igual de 

importante en el cual los adolescentes ponen en práctica las habilidades sociales, 

haciendo referencia específicamente a los medios de comunicación. Por esta razón y de 

acuerdo a Lacunza y Contini (2011) es que, a través del uso de elementos simbólicos de 

la cultura, el individuo también adquiere comportamientos sociales, ya sean desde 

aparatos tecnológicos como la televisión o Internet. 

 

Frente a este escenario del uso que hacen los adolescentes de Internet para la 

adquisición de comportamientos sociales, y considerando de que éstos se aprenden 
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principalmente por observación y refuerzos, cabe hacer mención de cómo opera dicho 

proceso y cuáles son sus características.  

 

7.4 Teoría y adolescentes frente al uso de Internet 

 

El aprendizaje observacional o aprendizaje social de Albert Bandura, pone 

énfasis en el seguimiento o imitación que hace el sujeto de un modelo significativo, es 

decir, que lo que observe el individuo tenderá a repetirlo y adoptar estas conductas, 

actitudes o acciones. Como señala Carrillo (2015) la persona está expuesta a este tipo de 

aprendizaje a lo largo de toda su vida, ya que constantemente estará en contacto con un 

otro. 

 

En concordancia con lo anterior, en el caso de los adolescentes éstos se 

inclinarán a relacionarse con su grupo de pares a través del uso de Internet, ya que éste 

medio pasa a ser un modelo que ayudará a potenciar sus competencias sociales y que 

responde a su contexto cotidiano. (Galindo & Reyes, 2015)  

 

El proceso de aprendizaje social por modelamiento y la observación de un otro 

significativo implica cuatro factores cognitivos que se ponen en juego, en donde el 

sujeto a través de la observación, interioriza mentalmente modelos más complejos de 

comportamiento.  
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Como señala Ferreira (2016) estos cuatro factores y pasos son: la atención (en 

donde el sujeto capta ciertos aspectos del modelo significativo que despiertan sus 

sentidos), la retención (en donde el sujeto interioriza lo que le ha visto hacer al modelo 

significativo y lo retiene a través de imágenes mentales o descripciones verbales), la 

reproducción (en donde el sujeto pone en práctica estas imágenes mentales y 

descripciones verbales) y la motivación (en donde el sujeto es llamado por diversos 

motivos a imitar el modelo significativo). 

 

Finalmente, cuando se han pasado por estos cuatro pasos del proceso cognitivo 

que opera en el individuo, el resultado será el logro del aprendizaje cognoscitivo social. 

 

De acuerdo con esto, el adolescente encuentra en el uso de Internet un modelo a 

seguir influenciado principalmente por su grupo de pares, ya que éstos tienen modos y 

formas características de relacionarse, implicando que el adolescente sea competente en 

sus habilidades sociales para poder obtener reconocimiento y sentido de pertenencia 

respecto de sus cercanos. Como mencionan Galindo y Reyes (2015) el uso de Internet ha 

transformado las sociedades, especialmente en áreas como las habilidades sociales y su 

importancia en la interacción social como predictor del éxito o fracaso de la adaptación 

al medio, la evitación de los espacios físicos, y la autonomía de relacionarse y 

comunicarse con personas de otras culturas, en donde las formas de actuar serán 

determinantes según el contexto, y que como resultado, dan una nueva sociedad de la 

intercomunicación.  



40 
 

En Latinoamérica existen dos estudios realizados, uno en Lima por Delgado et 

al. (2016), el cual según los resultados expone de que la correlación entre el uso de redes 

sociales y habilidades sociales en universitarios es negativamente inversa. Y el otro, 

realizado en Bogotá por Galindo y Reyes (2015), el cual según los resultados expone de 

que el uso de Internet influye en las habilidades sociales y las relaciones directas de los 

jóvenes a raíz de un uso que no es apropiado, pero que sin embargo esto no afectaba en 

la realización de las actividades cotidianas de los mismos. 

 

Frente a este panorama y los pocos estudios realizados en base al uso de Internet y la 

relación entre habilidades sociales de asertividad y relaciones interpersonales, es que 

esta investigación propone y busca conocer y plasmar la realidad cultural de este 

fenómeno en Chile. 
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8. HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis de estudio son las siguientes:  

 

1. Los adolescentes que hagan un mayor uso de Internet, tendrán más 

dificultades en las relaciones interpersonales presenciales con otros. 

 

2. Los adolescentes que hagan mayor uso de Internet, podrían no tener 

dificultades en las habilidades sociales presenciales con otros. 

 

Estas dos hipótesis hacen referencia a una vinculación de carácter correlacional, por 

ende, no implica causalidad.   
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9. MARCO METODOLÓGICO 

9.1 Perspectiva epistemológica 

 

El conocimiento de la presente investigación se obtiene según la perspectiva 

positivista, porque se busca medir objetivamente la realidad dada dejando de lado la 

subjetividad de los individuos y obteniendo el conocimiento a través de los hechos 

observables, lo que, a su vez, permite hacer generalizaciones de la información obtenida. 

(Usher & Bryant 1992. En: Ricoy, 2006).  

 

9.2 Metodología 

 

La metodología que se utilizó para esta investigación corresponde a la 

metodología cuantitativa, ya que de acuerdo con Hueso & Cascant (2012) esta utiliza 

técnicas estadísticas para así poder conocer de forma general ciertos aspectos que son de 

interés acerca de la población que se decide estudiar.  También explican que esta 

metodología se utiliza en distintos ámbitos, y su principio es que las partes representan 

el todo. Para ello, es necesario estudiar una muestra, que permita desarrollar un mapa 

general para hacer una idea de cómo es la población. A su vez, conocer las variables y la 

distribución de éstas en la población. Así mismo, para observar o recolectar la 

información se utilizan distintas técnicas entre ellas las encuestas o medición, y esto 

permite no observar a todos los sujetos, sino que a los de la misma muestra.   
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9.3 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se utiliza para el presente estudio es correlacional, 

pues se aborda la relación existente entre el uso de Internet y las habilidades sociales 

(asertividad y relaciones interpersonales) y su posible variabilidad de factores en uno u 

otro tipo de habilidad según el uso de Internet. Tal como plantea Ramírez et al. (2004) 

dicho diseño realiza asociaciones entre dos o más variables y la variación de algún factor 

en concordancia con otros.  

 

9.4 Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación que se usó en este estudio corresponde alno 

experimental, ya que no existe manipulación de las variables, sino más bien el 

investigador observa la realidad dada y desde aquella explora las relaciones existentes de 

dichas variables, en vez de buscar una asociación directa de causa y efecto. (Souza et al., 

2007). Siendo además un estudio de tipo transversal puesto que esta investigación se 

realizó sólo en un período de tiempo (Hernández et al., 2014).  
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9.5 Definición de variables  

 

 

Conceptualmente se entenderán las siguientes variables de acuerdo a las 

definiciones vistas anteriormente en el marco teórico: 

 

Asertividad: Se entiende como la capacidad que tiene el sujeto de dar cuenta de 

algo de forma veraz, por lo que expresa pensamientos y sentimientos de forma directa y 

neutral (Llacuna & Pujol, 2004). Operacionalmente, para efectos de esta investigación, 

asertividad se entenderá como el puntaje del instrumento de medición Rathus (León y 

Vargas, 2009) 

 

Uso de Internet: No existe una definición clara respecto al uso de Internet. 

Operacionalmente se entenderá esto por una parte como la frecuencia y tiempo de uso de 

Internet en el puntaje del instrumento IAT (Puerta y Carbonell, 2013). Y por otra, como 

los niveles de uso de Internet del puntaje del instrumento EUPI-a (Araujo, Gómez, 

Isorna et al., 2015). 

 

Relaciones interpersonales: Se entiende como intercambios sociales que 

favorecen a interaccionar con otros de forma positiva ya explorar exitosamente fuera del 

núcleo de confianza de forma constructiva (Mantilla, 1999). Operacionalmente para 

efectos de esta investigación se entenderá relaciones interpersonales como el puntaje del 

instrumento de medición CEDIA (Inglés, Méndez e Hidalgo, 2000). 
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9.6 Tipo de muestra 

 

Los participantes se seleccionaron a través de un muestreo no probabilístico por 

cuotas, ya que la forma en cómo se seleccionó a la muestra de esta investigación 

depende de las decisiones propia del investigador y no es algo que se llevará al azar, por 

lo tanto, estas decisiones serán sesgadas de acuerdo a lo que se requiere pesquisar 

(Hernández et al., 2014). 

 

La muestra está conformada por 170 adolescentes de entre 14 y 19 años de 3 

colegios (2 municipales y 1 particular), considerando como cortes: sexo (hombres y 

mujeres) y edad. 

 

9.7 Resguardos éticos 

 

Para la realización de esta investigación se utilizarán ciertos resguardos éticos, 

basándose en el código de ética profesional del Colegio de Psicólogos de Chile, con el 

objetivo de proteger y resguardar el bienestar de los participantes involucrados en el 

proceso. 

 

De acuerdo con el artículo 11°Aspectos relativos al cliente, destacamos los 

siguientes apartados: 
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Honestidad y sinceridad, en donde el psicólogo deberá entregar la información 

necesaria al participante, tanto a los adolescentes como a los apoderados de 

éstos. Esta información específicamente sería acerca del tema a investigar, los 

procedimientos que se llevarán a cabo y las capacidades y limitaciones de los 

investigadores. Además, se dará cuenta de los posibles beneficios, riesgos, 

costos, así como también los derechos del participante.  

 

Confidencialidad: el psicólogo deberá proteger los antecedentes de los 

adolescentes, manteniendo el anonimato sus datos personales.   

 

En cuanto al Artículo 15º: Aspectos Relativos a la Investigación en Psicología, 

se destacaron dos puntos: 

 

1. El psicólogo/a tendrá que recibir un consentimiento informado por parte del 

participante y de sus apoderados, con el fin de que ellos conozcan la 

investigación antes de su participación. 

 

2. El sujeto de investigación tiene derecho a retirarse en cualquier momento del 

proceso, sin perjuicio alguno. 
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9.8 Técnicas de levantamiento de información 

 

En cuanto a las técnicas de levantamiento de información se usarán 

específicamente tres instrumentos, los cuales serán adaptados al contexto de Chile (ya 

que están validados solo en otros países) para poder así cumplir los objetivos del 

proyecto de investigación. A continuación, se explicará en detalle en qué consiste cada 

uno de ellos. 

 

IAT: 

Se utilizó el Test de Adicción a Internet creado por Young y adaptado al 

español por profesionales de la Universidad de Ibagué, Colombia (Puerta y 

Carbonell, 2013). El test está compuesto por veinte reactivos tipo escala Likert, 

pero se modificó al contexto nacional y se consideraron solo 6 preguntas (las 

que median frecuencia de uso de Internet). El test tiene 6 opciones para 

responder a modo de afirmación, donde 0 es “Nunca” y 5 es “Siempre”. La 

aplicación de este test tiene una duración aproximada de 1 a 2 minutos.  

 

EUPI-a:  

 

Se utilizó la Escala de Uso Problemático de Internet en adolescentes (EUPI-a) 

validado por Araujo, Gómez, Isorna et al. (2015), la que consta de 14 reactivos, 

los cuales tienen afirmaciones en primera persona relacionadas a la frecuencia 
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del uso de Internet, teniendo 5 opciones de respuestas, las que se miden según la 

escala tipo Likert donde 0 es “Nada de acuerdo” y 4 es “Totalmente de acuerdo”. 

La duración de este test varía entre los 5 a 10 minutos. En cuanto a la fiabilidad, 

consta de un cuerpo teórico elaborado desde antecedentes disponibles en la 

literatura y desde las opiniones de expertos académicos y profesionales, además, 

sus propiedades psicométricas son satisfactorias. 

 

RATHUS: 

 

Para medir la temática de asertividad, se utilizó la Escala de Asertividad de 

RATHUS –RAS–, adaptada por León y Vargas (2009). La escala mediante frases 

muestra diferentes situaciones sociales que permiten conocer el grado de 

asertividad de la persona. Este test consta de 30 reactivos, los cuales se miden a 

través de una escala tipo Likert, donde las respuestas tienen calificaciones que 

van desde el +3 “Muy característico de mí” hasta el -3 “Muy poco característico 

de mí.”, teniendo resultados que oscilan desde los +90 (da cuenta de un máximo 

nivel de asertividad) y un -90 (mínimo nivel de asertividad). La duración de este 

test es de aproximadamente de 5 a 10. 
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CEDIA:   

 

Se utilizó el Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la 

Adolescencia (CEDIA) creado por Inglés, Méndez e Hidalgo (2000). Este 

cuestionario tiene 39 reactivos, los cuales empiezan con el enunciado “¿Tienes 

dificultades para…?”, donde se deben responder ciertas frases que buscan revelar 

las dificultades en las relaciones interpersonales, teniendo como respuestas desde 

0 “Ninguna dificultad” hasta 4 “Máxima dificultad”, las cuales corresponden a 

una escala tipo Likert. El tiempo estimado de la realización de este cuestionario 

varía desde los 5 a 10 minutos.  

 

9.9 Técnicas de análisis 

 

Las técnicas de análisis que se usaron en el presente estudio se basaran en la 

Estadística Descriptiva, ya que se pretende describir los puntajes y valores de las 

variables presentes mediante la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia 

central (moda, media y mediana), variabilidad y desviación estándar. (Hernández et al., 

1991) Se usará el programa estadístico SPSS para realizar estos cálculos.  

 

En conjunto a ello, se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple, con la 

finalidad de predecir y explicar cuanto como en qué medida las variables (Uso de 
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internet y habilidades sociales) se relacionan además de tener un mayor grado de 

confiabilidad en los resultados de acuerdo a la significación, intensidad y dispersión.  

 

9.10 Procedimientos 

 

Primeramente, en el mes de agosto se comenzó por la selección de muestra y 

los contactos con los cuales se trabajó para obtener la información necesaria para la 

investigación en cuestión. 

 

Seguido de ello, se hizo el contacto con distintos colegios para llevar a cabo la 

recolección de datos. A mediados de agosto, septiembre y octubre para aplicar los 

instrumentos de medición. 

 

Posterior a ello, y la aceptación de la participación en los colegios, lo 

cuestionarios fueron aplicados en una sesión por establecimiento, esto debido a que la 

duración de los test era de poca duración al ser afirmaciones de tipo escala Likert, sin 

profundizar en temáticas profundas y/o personales que pudieran afectar a los 

participantes.  

 

Después de la recolección de datos, a mediados de septiembre, octubre y 

noviembre, se hicieron las tabulaciones pertinentes de acuerdo a los test contestados por 
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los participantes, para posterior a ello, traspasarlos a una base de datos, la cual seguido 

de ello, de forma general se analizaron los datos, y resultados arrojados con el programa 

SPSS (Producto de Estadística y Solución de Servicio) el cual es un programa 

informático que permite generar un análisis completo respecto a la presente 

investigación. Esto, con el objetivo de comprobar o descartar información además de 

comprobar si la pregunta de investigación es respondida o no.  

 

Luego, se realizaron las conclusiones y discusiones en relación a los datos 

analizados con el objetivo de comprobar o descartar información además de comprobar 

si la pregunta de investigación es respondida o no para llegar a una resolución pertinente 

a la investigación realizada.  

 

Finalmente se escribió el informe que será llevado a cabo en el mes de octubre y 

noviembre para ser entregado en diciembre.  
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10 RESULTADOS 

 

10.1 Análisis descriptivo 

 

I. Gráfico número uno de barra: Sexo y edad. 

 

 

De acuerdo con la muestra total de los participantes, los porcentajes se 

distribuyen entre el 62,4% de mujeres y el 37,6%. Y respecto al promedio de edad, los 

porcentajes se distribuyen entre 30,6% correspondiente a la edad de 15 años; 27,1% 

correspondiente a la edad de 16 años; 21,2% correspondiente a la edad de 17 años; 

14,7% correspondiente a la edad de 14 años; 4,1% correspondiente a la edad de 18 años; 

y 2,4% correspondiente a la edad de 19 años. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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II. Gráfico número dos de barra: Tipos de colegio 

   Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En relación al siguiente gráfico de acuerdo al tipo de establecimiento, la 

mayoría de la muestra corresponde a colegios municipales (55,9%) v/s un 44,1% 

correspondiente a colegios particulares. 
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III. Gráfico número tres de barras: Comuna de residencia. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En relación a la comuna de procedencia de la muestra, la mayoría se concentra 

en las comunas de Renca (36,5%) y Ñuñoa (31,2%); les sigue las comunas de La Granja 

(4,7%), Cerro Navia y Quinta Normal (3,5%) y Peñalolén, Macul y La Florida (2,4%). 
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10.5 Correlaciones 

I. Tabla correlaciones bidimensionales variables IAT, EUPI-a, CEDIA y RATHUS 

 

A continuación, se presentan 6 tablas de correlación entre uso de Internet y 

habilidades sociales con sus respectivos gráficos, los cuales muestran los resultados de 

los instrumentos de medición (IAT, EUPI-a, RATHUS y CEDIA) aplicados a 170 

adolescentes de entre 14 a 19 años de 3 colegios de distintas comunas de Santiago de 

Chile (Renca: Instituto Cumbre de cóndores; Ñuñoa: Colegio Francisco Encina; San 

Ramón: Colegio Vate Vicente Huidobro). 

 

 
Sumatoria 

CEDIA 

Sumatoria 

RATHUS 

Sumatoria 

IAT 

Sumatoria 

EUPI-a 

Sumatoria CEDIA Correlación de Pearson 1 -,392** ,166* ,270** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,048 ,001 

N 144 122 142 143 

Sumatoria RATHUS Correlación de Pearson -,392** 1 ,009 -,028 

Sig. (bilateral) ,000  ,917 ,738 

N 122 142 140 141 

Sumatoria IAT Correlación de Pearson ,166* ,009 1 ,674** 

Sig. (bilateral) ,048 ,917  ,000 

N 142 140 167 167 

Sumatoria EUPI-a Correlación de Pearson ,270** -,028 ,674** 1 

Sig. (bilateral) ,001 ,738 ,000  

N 143 141 167 169 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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II. Tabla número uno: Correlaciones bidimensionales IAT y EUPI-a 

 

 Sumatoria IAT Sumatoria EUPI-a 

Sumatoria IAT Correlación de Pearson 1 ,674** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 167 167 

Sumatoria EUPI-a Correlación de Pearson ,674** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 167 169 

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

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la siguiente tabla se demuestra que existe una correlación significativa y 

positiva entre la variable general de IAT y la variable de EUPl-a (RXY = 0.674; p < 

0.01), con un 99% de confianza. 
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III. Gráfico número uno: Dispersión simple IAT y EUPI-a 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En otras palabras, tomando la tabla número uno y gráfico número uno se haya 

una relación entre las variables frecuencia de internet (IAT) y uso de internet a nivel 

problemático (EUPI-a), debido a que ambos instrumentos de medición cumplen una 

función similar en relación a la variable Internet.  
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IV. Tabla número dos: Correlaciones bidimensionales entre variables IAT y 

CEDIA 

 

 Sumatoria IAT Sumatoria CEDIA 

Sumatoria IAT Correlación de Pearson 1 ,166* 

Sig. (bilateral)  ,048 

N 167 142 

Sumatoria CEDIA Correlación de Pearson ,166* 1 

Sig. (bilateral) ,048  

N 142 144 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se demuestra que existe una correlación 

significativa y positiva entre la variable general de IAT y la variable de CEDIA (rxy 

=0,166; p < 0.05), con un 95% de confianza. 
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V. Gráfico número dos: Dispersión simple IAT y CEDIA  

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Tomando como ejemplo la tabla número dos y gráfico número dos, se puede 

desprender que la frecuencia de permanencia en internet (IAT) y las relaciones 

interpersonales en adolescentes (CEDIA) se ven levemente relacionada con la dificultad 

en ese tipo de habilidades sociales; sin embargo, pese a ser significativo no es suficiente 

para lograr un entorpecimiento en esa área.  
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VI. Tabla número tres: correlaciones variables bidimensionales IAT y RATHUS  

 

 

 Sumatoria IAT Sumatoria RATHUS 

Sumatoria IAT Correlación de Pearson 1 ,009 

Sig. (bilateral)  ,917 

N 167 140 

Sumatoria RATHUS Correlación de Pearson ,009 1 

Sig. (bilateral) ,917  

N 140 142 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

 

De acuerdo a la tabla anterior se desprende que no existe correlación 

significativa entre la variable general de IAT y la variable de RATHUS (rxy =0,009), 

con un 0% de confianza. 
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VII. Gráfico número tres: Dispersión siempre entre IAT y RATHUS 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Tomando en cuenta la tabla número tres y gráfico número tres, se puede 

apreciar que las variables de frecuencia relacionada al uso de Internet (IAT) y la 

asertividad (RATHUS), no tienen una relación significativa, es decir, que la frecuencia 

de uso no dificulta la calidad de comunicación presencial con el otro.  
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VIII. Tabla número cuatro: Correlaciones variables bidimensionales EUPI-a y 

CEDIA 

 

 

 Sumatoria EUPI-a Sumatoria CEDIA 

Sumatoria EUPI-a Correlación de Pearson 1 ,270** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 169 143 

Sumatoria CEDIA Correlación de Pearson ,270** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 143 144 

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

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se desprende que existe una correlación 

significativa y positiva entre la variable general de EUPI-a y la variable de CEDIA (rxy 

=0,270; p < 0.01), con un 99% de confianza. 
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IX. Gráfico número cuatro: Dispersión simple EUPI-a y CEDIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

De acuerdo a la tabla número cuatro y gráfico número cuatro se desprende que 

el uso estimado de conexión a Internet a nivel que puede ser problemático (EUPI-a) 

puede ser un factor que dificulte las relaciones interpersonales en adolescentes (CEDIA) 

debido a que el sujeto al pasar mayor tiempo conectado otorgando un rol primordial a la 

plataforma virtual Internet, descuidando las relaciones presenciales.  
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X. Tabla número cinco: Correlaciones variables bidimensionales EUPI-a y 

RATHUS 

 

 

 Sumatoria EUPI-a Sumatoria RATHUS 

Sumatoria EUPI-a Correlación de Pearson 1 -,028 

Sig. (bilateral)  ,738 

N 169 141 

Sumatoria RATHUS Correlación de Pearson -,028 1 

Sig. (bilateral) ,738  

N 141 142 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior se demuestra que no existe una correlación 

significativa entre la variable general de EUPI-a y la variable de RATHUS (rxy= -

0,028). 
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XI. Gráfico número cinco: Dispersión simple EUPI-a y RATHUS 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Tomando como ejemplo la tabla número cinco y el gráfico número cinco se 

desprende que las variables de uso que pudiere ser problemático (EUPI-a) y la 

asertividad (RATHUS) no se ven dificultadas por el nivel de uso, debido a que el tiempo 

de conexión no es significativo en la calidad de conversación presencial.  
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Puntaje CEDIA = 35,372 + 2,131 * Pregunta 1 + 0,618 * Pregunta 2 + 0.347 * Pregunta 

3 + 0,789 * Pregunta 4 + 0,009 * Pregunta 5 + 1,012 * Pregunta 6  

 

10.3 Regresiones 

 

I. Regresiones variables IAT y CEDIA. 

 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple, con 6 predictores que 

corresponden a los 6 reactivos del instrumento IAT en relación al instrumento CEDIA 

con 39 reactivos. Se encontró que los predictores explican un 3,2% de la varianza del 

test.  

 

A. Tabla de reactivos IAT y CEDIA 

 

Pregunta 1 ¿Con qué frecuencia te encuentras 

que llevas más tiempo navegando 

en internet del que pretendías estar? 

Pregunta 

4 

¿Con qué frecuencia tus padres o amigos te 

recriminan que pasas demasiado tiempo 

conectado a internet? 

Pregunta 2 ¿Desatiendes los deberes que tienes 

que hacer en tu hogar por pasar más 

tiempo navegando en internet? 

Pregunta 

5 

¿Tu actividad escolar se ve perjudicada porque 

dedicas demasiado tiempo a navegar en 

internet? 

Pregunta 3 ¿Con qué frecuencia estableces 

relaciones amistosas con gente que 

sólo conoces a través de Internet? 

Pregunta 

6  

¿Con qué frecuencia te conectas a internet antes 

de realizar cualquier responsabilidad que debas 

cumplir?   
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B.  Tabla análisis de varianza IAT y CEDIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Tomando las tablas anteriores se puede desprender que de acuerdo a los 14 

reactivos del instrumento de medición IAT (frecuencia de uso Internet) y la variable 

dependiente CEDIA (relaciones interpersonales en adolescentes), existe un 3,2 % de 

predicción, en otras palabras, el tiempo de conexión podría no dificultar las relaciones 

interpersonales a nivel presencial, dependiendo del rol que el sujeto le otorgue al uso de 

Internet.  
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Puntaje RATHUS = 85,075 – 1,194 * Pregunta 1 + 1,043 * Pregunta 2 + 0,296 * 

Pregunta 3 – 0, 320 * Pregunta 4 + 0,894 * Pregunta 5 – 0,572 * Pregunta 6  

 

II. Regresiones variables IAT y RATHUS 

 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple, con 6 predictores que 

corresponden a los 6 reactivos del instrumento IAT en relación al instrumento RATHUS 

con 30 reactivos. Se encontró que los predictores explican un 2,4% de la varianza del 

test. 

 

A. Tabla de reactivos IAT 

 

Pregunta 

1 

¿Con qué frecuencia te encuentras 

que llevas más tiempo navegando 

en internet del que pretendías estar? 

Pregunta 

4 

¿Con qué frecuencia tus padres o amigos te 

recriminan que pasas demasiado tiempo 

conectado a internet? 

Pregunta 

2 

¿Desatiendes los deberes que tienes 

que hacer en tu hogar por pasar más 

tiempo navegando en internet? 

Pregunta 

5 

¿Tu actividad escolar se ve perjudicada porque 

dedicas demasiado tiempo a navegar en 

internet? 

Pregunta 

3 

¿Con qué frecuencia estableces 

relaciones amistosas con gente que 

sólo conoces a través de Internet? 

Pregunta 

6  

¿Con qué frecuencia te conectas a internet antes 

de realizar cualquier responsabilidad que debas 

cumplir?   
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B. Tabla análisis de varianza IAT y RATHUS  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

De acuerdo a los resultados, se desprende que los 6 reactivos y predictores IAT 

en conjunto con la variable dependiente RATHUS, no dificulta mayormente la calidad 

de conversación y el expresar ideas a nivel presencial, es decir, la asertividad de los 

sujetos de esta investigación. Sin embargo, al estar presente y dependiendo del rol que 

le asigne el sujeto, podría explicarse el que la frecuencia de Internet complique el nivel 

de asertividad presencialmente.  
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Puntaje RATHUS = 82, 503 + 1,167 * Pregunta 1 – 0,273 * Pregunta 2 – 0,925 * 

Pregunta 3 + 1,429 * Pregunta 4 – 2,646 * Pregunta 5 + 1,854 * Pregunta 6 – 0,705 * 

Pregunta 7 + 1,039 * Pregunta 8 – 0,406 * Pregunta 9 – 0,831 * Pregunta 10 + 2,989 * 

Pregunta 11 – 1,467 * Pregunta 12 + 0,498 * Pregunta 13 – 1,631 * Pregunta 14    

 

III. Regresiones variables EUPI-a y RATHUS 

 

 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple, con 14 predictores que 

corresponden a los 14 reactivos del instrumento EUPI-a en relación al instrumento 

RATHUS con 30 reactivos. Se encontró que los predictores explican un 15% de la 

varianza del test. 
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A. Tabla de reactivos EUPI-a 

 

 

Pregunta 1 Cuando me conecto siento que el 

tiempo vuela y pasan las horas sin 

darme cuenta. 

Pregunta 8 He dejado de ir a sitios o de hacer 

cosas que antes me interesaban para 

poder conectarme a internet. 

Pregunta 2 En ocasiones he intentado controlar o 

reducir el uso que hago de Internet 

pero no fui capaz. 

Pregunta 9 Conectarme a internet me ayuda a 

no pensar en los problemas y a 

relajarme. 

Pregunta 3 A veces prefiero quedarme 

conectado/a en internet en lugar de 

estar con gente (familia o amigos/as). 

Pregunta 10 He llegado a poner en riesgo 

relaciones o cosas importantes 

debido a internet. 

Pregunta 4 En alguna ocasión he llegado a 

descuidar algunas tareas o a rendir 

menos (en exámenes, deportes, etc.) 

por estar conectado a internet. 

Pregunta 11 En alguna ocasión me he metido en 

problemas por culpa de internet. 

Pregunta 5 Cada vez me gusta más pasar horas 

conectado/a en Internet. 

Pregunta 12 Me molesta pasar horas sin 

conectarme a internet. 

Pregunta 6  A veces me irrito o me pongo de mal 

humor por no poder conectarme a 

internet o tener que desconectarme. 

Pregunta 13 Cuando no puedo conectarme no 

dejo de pensar que me estaré 

perdiendo algo importante. 

Pregunta 7 Prefiero que mis padres no sepan el 

tiempo que paso conectado a internet 

porque les parecería excesivo. 

Pregunta 14 Digo o hago cosas por Internet que 

no sería capaz de decir/hacer en 

persona. 
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B. Tabla análisis de varianza EUPI-a y RATHUS 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Tomando en cuenta los resultados arrojados en relación a los 14 predictores del 

instrumento de medición EUPI-a y sus reactivos con la variable RATHUS, se puede 

desprender que hay una predicción de un 15%, es decir, que las variables están 

relacionadas y que a mayor permanencia en Internet explica que en algunos escenarios 

podrían verse dificultada la calidad de la conversación, pero, podrían estar 

comprometidas otras variables que no están contempladas en la presente investigación. 
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Puntaje CEDIA = 35,467 - 0,881 * Pregunta 1 - 0,888 * Pregunta 2 + 5,125 * Pregunta 

3 - 2,077 * Pregunta 4 + 2,529 * Pregunta 5 – 3,460 * Pregunta 6 + 2,444 * Pregunta 7 - 

1,653 * Pregunta 8 + 1,600 * Pregunta 9 + 0,514 * Pregunta 10 - 3,670 * Pregunta 11 + 

1,986 * Pregunta 12 + 1,270 * Pregunta 13 + 5,753 * Pregunta 14  

 

IV. Regresiones variables EUPI-a y CEDIA 

 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple, con 14 predictores que 

corresponden a los 14 reactivos del instrumento EUPI-a en relación al instrumento 

CEDIA con 39 reactivos. Se encontró que los predictores explican un 21% de la 

varianza del test. 

 

 

A. Tabla de reactivos EUPI-a 

 

 

Pregunta 

1 

Cuando me conecto siento que 

el tiempo vuela y pasan las 

horas sin darme cuenta. 

Pregunta 8 He dejado de ir a sitios o de 

hacer cosas que antes me 

interesaban para poder 

conectarme a internet. 

Pregunta 

2 

En ocasiones he intentado 

controlar o reducir el uso que 

Pregunta 9 Conectarme a internet me 

ayuda a no pensar en los 
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hago de Internet pero no fui 

capaz. 

problemas y a relajarme. 

Pregunta 

3 

A veces prefiero quedarme 

conectado/a en internet en 

lugar de estar con gente 

(familia o amigos/as). 

Pregunta 

10 

He llegado a poner en riesgo 

relaciones o cosas 

importantes debido a internet. 

Pregunta 

4 

En alguna ocasión he llegado a 

descuidar algunas tareas o a 

rendir menos (en exámenes, 

deportes, etc.) por estar 

conectado a internet. 

Pregunta 

11 

En alguna ocasión me he 

metido en problemas por 

culpa de internet. 

Pregunta 

5 

Cada vez me gusta más pasar 

horas conectado/a en Internet. 

Pregunta 

12 

Me molesta pasar horas sin 

conectarme a internet. 

Pregunta 

6  

A veces me irrito o me pongo 

de mal humor por no poder 

conectarme a internet o tener 

que desconectarme. 

Pregunta 

13 

Cuando no puedo conectarme 

no dejo de pensar que me 

estaré perdiendo algo 

importante. 

Pregunta 

7 

Prefiero que mis padres no 

sepan el tiempo que paso 

conectado a internet porque les 

parecería excesivo. 

Pregunta 

14 

Digo o hago cosas por 

Internet que no sería capaz de 

decir/hacer en persona. 
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B. Tabla análisis de varianza EUPI-a y CEDIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En relación a las variables de uso de Internet a nivel que pudiera ser a nivel 

problemático (EUPI-a) y la variable de relaciones interpersonales en adolescentes 

(CEDIA), los datos arrojados pueden predecir que existe una explicación que el sujeto 

pudiera descuidar sus relaciones a nivel presencial, debido a que el mayor tiempo de 

conexión podría influir al otorgarle una mayor significación en la vida cotidiana. Sin 

embargo, al ser un 21% podría explicar que existen otras variables que podrían estar 

dificultando las habilidades sociales interpersonales que para efectos de esta 

investigación no están contempladas. 
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11 CONCLUSIONES 

 

A partir de la presente investigación y de acuerdo a la pregunta planteada, si 

existe relación entre el uso de Internet y las habilidades sociales en los adolescentes, 

porque los resultados demuestran que en el caso de los distintos niveles de uso de 

Internet (EUPI-a) este es un factor que incide de manera no menor en las dificultades de 

las relaciones interpersonales presenciales. Cabe destacar que si bien éste es un factor 

relevante que explica la presencia de las dificultades en las relaciones con los otros, no 

hay que olvidar los demás factores biopsicosociales que forman parte de la vida de una 

persona (autoestima, violencia intrafamiliar, situación socioeconómica, nivel 

educacional, etc.) 

En cuanto a las dos hipótesis de la investigación, ambas se cumplieron:  

Los adolescentes que hagan un mayor uso de Internet, tendrán más dificultades 

en las relaciones interpersonales presenciales con otros. 

Ésta se cumple porque según los resultados obtenidos de los instrumentos de 

medición, se develó que si hay dificultades en las relaciones interpersonales relacionadas 

con los distintos niveles del uso de internet que hacen los adolescentes en su vida 

cotidiana ya que el interés del adolescente estaría en la gama de opciones que ofrece 

Internet en desmedro de vincularse con otro en un contexto cara a cara. 
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En base a lo anterior, la teoría del aprendizaje social explicaría la dinámica 

relacional que el adolescente hace a través del uso de Internet con sus recursos 

personales en la interacción con otros, ya que el modo en que los jóvenes utilizan 

Internet funcionaría como un modelo significativo debido a que reafirmaría su identidad 

como adolescente al seguir pautas de comportamientos actuales respecto de las formas 

de interaccionar características de los pares.  

Los adolescentes que hagan mayor uso de Internet, podrían no tener 

dificultades en las habilidades sociales presenciales con otros. 

 

Los resultados demostraron que la asertividad no se ve dificultada por el uso de 

Internet, por consiguiente, no es el tiempo que el sujeto dedica a estar conectado lo que 

dificulta sus habilidades, sino que la calidad de comunicación y el rol que otorgue a su 

uso en la vida cotidiana. 

 

Además, de acuerdo a los resultados que arroja esta investigación el hecho de 

que la asertividad no se vincule con el uso de Internet es que esta sería una habilidad que 

requiere de un contexto presencial, en donde el sujeto pueda ser espontáneo al expresar 

sus ideas, al contrario de lo que ocurre en el mundo virtual ya que en éste el discurso de 

la persona puede ser modificado a través de un aparato conectado a la red. Ejemplo de 

esto sería un adolescente que este manteniendo una conversación por Whatsapp, el cual 

escribe un mensaje, pero luego lo elimina, cosa que en un contexto presencial no 

ocurriría, porque cuando dos sujetos conversan existe una reciprocidad espontanéa, en 
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tanto que el sujeto que recibe el mensaje, se hace una preconcepción de lo que dice y 

hace el emisor a través del lenguaje verbal y no verbal; si bien el emisor se podría 

retractar, esto generaría algo en el otro,en cambio a través del uso de Internet este 

espacio interpretativo real se pierde, porque a través de las redes uno interpreta lo que 

quiere creer en lo personal. 

Por ende, no se pudo establecer la relación entre asertividad y uso de Internet 

porque el concepto de asertividad se aborda desde el plano presencial, por lo que no hay 

teorías que expliquen su funcionamiento desde el plano virtual. 

De acuerdo a lo planteado ante esta problemática, uno de los aspectos más 

relevantes de esta investigación es desestigmatizar que la aparición de internet sea un 

factor que dificulte las relaciones presenciales de los seres humanos, ya que en base a 

sus resultados, se concluye que si bien este espacio virtual hace traspaso de los límites 

de espacio y tiempo con el fin de agilizar las tareas cotidianas, es el sujeto quien decide 

el tiempo que invierte a su uso, ya sea tanto como herramienta productiva o de ocio. 

Ejemplo de esto, puede ser el caso de un adolescente que prefiera estar jugando vía 

online en vez de ir a un paseo con sus amigos, lo que conlleva a que tanto sus recursos 

personales de comunicación (asertividad) como sus formas de relacionarse con los otros 

presencialmente (relaciones interpersonales) se vean dificultados a raíz de este uso 

prioritario.  

Para finalizar se entiende que actualmente es parte de la cotidianeidad que los 

seres humanos se encuentren constantemente conectados a la red de Internet e 
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interactuando con los demás al mismo tiempo, ya que esta nueva plataforma virtual se ha 

vuelto el estilo de vida propio de la era de los nativos digitales por su atractivo 

agilizador y eficaz, por lo que se visualiza como un recurso favorable. Castells (s/f) 

expresa que habitamos en un nuevo orden social, caracterizado por la presencia de las 

redes tecnológicas a nivel mundial por lo que la tarea es no descuidar las habilidades 

sociales, sino más bien saber distribuir el tiempo tanto del uso de Internet como del 

entrenamiento de las habilidades ya que la red podría ser una herramienta que facilite y 

potencie este proceso más que verlo como una amenaza. 
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12 DISCUSIONES 

 

De acuerdo a la presente investigación y los resultados obtenidos se puede decir 

que: 

No se pueden generalizar estos datos en los adolescentes pertenecientes a la 

Región Metropolitana ya que no todos presentarán dificultades en sus relaciones 

interpersonales debido al uso de Internet, pues la muestra: es acotada al período de tesis 

por lo que no se pudo realizar con una mayor cantidad de participantes; solo se aplicaron 

los instrumentos en tres colegios de tres comunas de la Región (Ñuñoa, Renca y San 

Ramón). 

Por otra parte, las condiciones de la aplicación de los instrumentos no fueron 

las óptimas ya que, si bien fueron realizadas en los mismos colegios de los adolescentes, 

no hubo un ambiente que permitiera contestar los tests de forma adecuada (interés, 

concentración, silencio, etc.) por parte de los participantes (alumnos, profesores, 

psicólogos). Por su parte, también la poca disposición de algunos colegios al solicitar la 

aplicación de nuestro proyecto de investigación, ya que algunos no daban su 

confirmación inmediata o por temas de fechas (como lo fue la celebración de las fiestas 

patrias) y finalización de semestre, dificultaron y limitaron los cursos asignados y la 

fecha de aplicación de los instrumentos. 

Otra de las limitantes fue que no habían tests adecuados para ser aplicados, por 

lo que se tuvieron que modificar y adaptar al contexto cultural del país. 
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Se sugiere aplicar el test IAT completo ya que éste consta de 20 ítems (para 

efecto de esta investigación solo se utilizaron 6, los que no medían adicción a Internet), 

los cuales podrían entregar resultados más significativos respecto al uso de Internet con 

otras variables que no están contempladas en esta investigación. 

Para futuras investigaciones sobre el uso de Internet, adolescentes o habilidades 

sociales se podrían abordar aspectos tales como: estrato socioeconómico, comparar zona 

rural o urbana, nivel educacional de los padres, violencia intrafamiliar, autoestima, entre 

otros. O bien, podrían hacerse estudios para averiguar si el uso de Internet podría 

potenciar nuevas competencias en el área de las habilidades sociales y también para 

abordar la asertividad relacionada a un plano virtual. 

Para finalizar, la investigación podría ser recurso para la implementación de 

programas de manejo del uso de Internet utilizado como posible herramienta con fines 

educacionales y también que se puedan desarrollar programas de entrenamiento de 

habilidades sociales, como el propuesto por Fernando Mantilla en su libro “Habilidades 

para la vida.” 
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14 ANEXOS 

14.5 Carta Gantt por semana 

 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ajustes al proyecto 

(según observaciones) 

x x x                  

Selección de la muestra 

/ contacto 

  x x  x  x x x           

Recolección de datos 

(terreno) 

     x  x x x           

Producción de la 

información 

           x x x       

Análisis de los 

resultados obtenidos 

            x x x      

Redacción informe              x x x     

Entrega de informe 

final. 

                x x   
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14.6 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada(o), quienes se comunican a usted son: Camila Julia Cornejo Ramírez, Romina 

Foronda Rimmelin, Flor María Riquelme Acuña, y Scarlett Cristy Salas Canio, 

estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez, cursando quinto año de la 

carrera de Psicología, optando por el Grado de Licenciada en Psicología.  

PARTE I: INFORMACIÓN 

El objetivo de este formulario es poder pedir un consentimiento informado del 

apoderado y/o padres del adolescente, para que su hijo(a) pueda tener el permiso para 

participar en el proyecto de investigación que estamos realizando titulado “Relación 

entre el uso de Internet y las habilidades sociales en adolescentes de 14 a 19 años.” 

PARTICIPANTES 

La participación de su hijo(a) en esta actividad es totalmente voluntaria, es decir, el 

adolescente puede elegir si participar o no, pero antes de cualquier decisión que su 

hijo(a) llegara a tomar, necesitamos el consentimiento de usted. 

PROCEDIMIENTOS: 

Su hijo(a) participará en contestar cuatro instrumentos breves:  

1. El test IAT, instrumento que consta de 6 preguntas que miden la frecuencia de 

uso de Internet por parte del adolescente. Dura apróximadamente 1 minuto.  
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2. El cuestionario EUPI-a abarca 14 preguntas sobre afirmaciones relacionadas a 

los niveles de uso de Internet. Dura alrededor de 3-5 minutos. 

3. Escala RATHUS, test que a través de frases acerca de situaciones sociales 

pretende medir el grado de asertividad del adolescente. Dura aproximadamente 

de 8 a 10 minutos. 

4. CEDIA, cuestionario que tiene 39 ítems, los cuales empiezan con el enunciado 

“¿Tienes dificultades para…?”, donde se deben responder preguntas que buscan 

medir el nivel de las dificultades en las relaciones interpersonales. Tiempo 

estimado de realización: 10 minutos. 

 

Estos test serán realizados en el mismo colegio del adolescente, en la ________ semana 

del mes de _________, en horario a indicar por los encargados del establecimiento.  

CONFIDENCIALIDAD: 

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, es decir, se guardará el anonimato de 

su hijo(a), por ende, no se le pedirá a su hijo(a) su nombre en los tests que tenga que 

contestar. Por lo tanto, la información obtenida solo será utilizada con fines académicos.    

RESULTADOS: 

El conocimiento que se obtenga por realizar esta investigación se anunciará en 

encuentros con la comunidad. Después de estos encuentros, se publicarán los resultados 

para que otras personas interesadas puedan aprender de nuestra investigación. 
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BENEFICIOS: 

No hay beneficios directos; el único beneficio es el aporte de conocimiento en el área 

psicológica.  

RIESGOS: 

El adolescente al participar en esta investigación no corre ningún riesgo presente, ya que 

solo tiene que contestar unos test que no atentan contra su salud física ni emocional. 

COSTOS: 

El participante no debe incurrir en ningún costo para participar de la investigación, ya 

que éstos son asumidos por el grupo de investigación, los cuales están relacionados 

principalmente con la obtención del material (cuestionarios) para poder aplicarlos a los 

adolescentes. 

COMUNICACIÓN CON EL INVESTIGADOR: 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde o incluso después de 

haberse iniciado el estudio.  

Contactos:  

● Nombre: Flor María Riquelme Acuña       

● Celular:  78629583 

● Correo: friquelmea@miucsh.cl 

 

 Scarlett Cristy Salas Canio 

 Celular: 944801166 

 Correo: ssalasc@miucsh.cl 

 

mailto:friquelmea@miucsh.cl
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DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

El participante tiene derecho a retirarse en cualquier momento que desee sin la necesidad 

de entregar ninguna explicación, no le afectara en ninguna forma. Por lo tanto, queda 

totalmente estipulado que el adolescente que quiera iniciar voluntariamente a realizar el 

cuestionario que se le aplicará, puede dejar de participar y la información que se ha 

recogido será descartada del estudio y eliminada.  
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PARTE II: FORMULARIO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He sido invitado(a) a que mi hijo(a) sea parte de la investigación por parte de estudiantes 

que cursan el 5° año de Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez, sobre el 

tema de tesis “Relación entre el uso de Internet y las habilidades sociales en 

adolescentes de 14 a 19 años.” He sido informado de que no existe riesgo alguno para mi 

hijo(a), que probablemente haya beneficios para la comunidad adolescente al finalizar la 

investigación, que no existirá ningún costo para la persona que participe voluntariamente 

y que además los datos personales serán anónimos/confidenciales. Se me ha 

proporcionado el nombre de unos investigadores que pueden ser fácilmente contactados 

usando su nombre, número de celular y correo electrónico.  

Consiento voluntariamente a participar en esta investigación a mi hijo (a) 

____________________________, y entiendo que éste(a) tiene el derecho de 

retirarse en cualquier momento sin tener ninguna sanción.  

 

Nombre y apellido del padre/madre y/o apoderado(a): 

______________________________________________________________ 

Firma: ___________________ 

Fecha: _____/_____/_______(Día/mes/año) 
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Facultad de las Ciencias sociales, Jurídicas 

y Económicas. 

Escuela de Psicología. 

Carrera Psicología. 

 

14.7 Asentimiento informado 

 

 

 

 

Asentimiento Informado. 

Estimado(a): 

Nuestros nombres son Camila Cornejo Ramírez (Rut: 19.094.974-5), Romina Foronda 

Rimmelin (Rut: 18.908.153-7), Flor Riquelme Acuña (Rut: 18.497.487-8) y Scarlett 

Salas Canio (Rut: 18.904.298-1), estudiantes de Psicología de la Universidad Católica 

Raúl Silva Henríquez. Actualmente estamos realizando nuestra tesis titulada “Relación 

entre el uso de Internet y las habilidades sociales en adolescentes de 14 a 19 años” y 

para ello queremos solicitar tu participación en este proyecto de estudio. 

Nuestro proyecto busca medir la relación que tiene el uso de internet con dos tipos de 

habilidades sociales (asertividad y relaciones interpersonales), con el fin de dar cuenta 

de si existirían o no dificultades en el grado de asertividad y las relaciones presenciales 

que generan los adolescentes asociados a los distintos niveles de uso de Internet que 

hagan en su vida diaria. Por ende, tu participación en el presente estudio será de gran 
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ayuda para obtener información y aportar al conocimiento de esta área contingente de la 

Psicología. 

Tu participación consistiría en responder 4 cuestionarios (IAT, EUPI-a, RATHUS y 

CEDIA) que permiten medir el uso de Internet, el grado de asertividad y las dificultades 

en las relaciones interpersonales.   

Si tus padres y/o tutores firmaron el consentimiento informado, tu participación sigue 

siendo voluntaria, es decir, hacer los test y dar el asentimiento es tu decisión.   

Además, la información que nos entregues será confidencial, es decir, no se expondrán 

ni tus datos personales ni tus respuestas y/o resultados individuales de los cuestionarios, 

ya que sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  

También es importante que estés al tanto que si ya no deseas continuar participando del 

estudio no habrá ningún problema en que te retires del proceso. 

Si aceptas y quieres participar, te pedimos que por favor pongas una “X” en el cuadro de 

abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  

De lo contrario, favor devolver este documento en blanco. 

De antemano muchas gracias. 
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_______________________________________________________________ 

 

 

            Sí quiero participar.  

 

Nombre: ______________________________________________________ 

 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  

______________________________________________________________ 

 

Fecha: _______ - ______________ - ____. 
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N= Nunca     R= Raramente     O= Ocasionalmente        F= Frecuentemente    

M= Muy a menudo        S=Siempre 

 

14.8 IAT 

Sexo: _____    Edad: ________   Curso: _______ 

TEST DE USO DE INTERNET (IAT) 

Marque con una “X” el casillero de respuestas con la que más te identifiques de cada 

una de las preguntas que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

Preguntas N R O F M S 

1 ¿Con qué frecuencia te encuentras que llevas más tiempo navegando 

en internet del que pretendías estar? 

      

2. ¿Desatiendes los deberes que tienes que hacer en tu hogar por pasar 

más tiempo navegando en internet? 

      

3. ¿Con qué frecuencia estableces relaciones amistosas con gente que 

sólo conoces a través de Internet?  

      

4. ¿Con qué frecuencia tus padres o amigos te recriminan que pasas 

demasiado tiempo conectado a internet? 

      

5. ¿Tu actividad escolar se ve perjudicada porque dedicas demasiado 

tiempo a navegar en internet?  

      

6. ¿Con qué frecuencia te conectas a internet antes de realizar cualquier 

responsabilidad que debas cumplir?   
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14.9 ESCALA DE USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET (EUPI-a) 

 

Marque con una “X” el casillero de respuestas con la que más te identifiques de cada una de las 

afirmaciones que se presentan a continuación: 

NA= Nada de acuerdo     PA= Poco de acuerdo     NN=Ni en acuerdo ni desacuerdo         

DA= De acuerdo               TA= Totalmente de acuerdo     

Afirmaciones NA PA NN DA TA 

1. Cuando me conecto siento que el tiempo vuela y pasan las horas sin darme 

cuenta. 

     

2. En ocasiones he intentado controlar o reducir el uso que hago de Internet pero 

no fui capaz. 

     

3. A veces prefiero quedarme conectado/a a internet en lugar de estar con gente 

(familia o amigos/as) 

     

4. En alguna ocasión he llegado a descuidar algunas tareas o a rendir menos (en 

exámenes, deportes, etc.) por estar conectado a internet. 

     

5. Cada vez me gusta más pasar horas conectado/a a internet.      

6. A veces me irrito o me pongo de mal humor por no poder conectarme a internet 

o tener que desconectarme. 

     

7. Prefiero que mis padres no sepan el tiempo que paso conectado a internet 

porque les parecería excesivo. 

     

8. He dejado de ir a sitios o de hacer cosas que antes me interesaban para poder 

conectarme a internet. 

     

9. Conectarme a internet me ayuda a no pensar en los problemas y a relajarme.      

10. He llegado a poner en riesgo relaciones o cosas importantes debido a internet.      

11. En alguna ocasión me he metido en problemas por culpa de internet.      

12. Me molesta pasar horas sin conectarme a internet.      

13. Cuando no puedo conectarme no dejo de pensar que me estaré perdiendo algo 

importante. 

     

14. Digo o hago cosas por Internet que no sería capaz de decir/hacer en persona.      
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14.10 TEST DE ASERTIVIDAD (RATHUS) 

 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y luego marca con una “X” en los 

cuadros dondeaparecen los enunciados de respuestas. Recuerda tomar tu tiempo para 

poder contestar.   

Respuestas. 

Muy poco característico de mí MPC Algo característico de mí AC 

Bastante poco característico de mí BPC Bastante característico de mí BC 

Algo no característico de mí ANC Muy característico de mí MC 

 

N° Afirmaciones MPC BPC AN

C 

AC BC MC 

1 Mucha gente parece ser más agresiva que 

yo. 

      

2 He dudado en solicitar o aceptar salidas por 

timidez. 

      

3 Cuando la comida que me han servido en un 

local de comida no está hecha a mi gusto me 

quejo con la persona que me atiende. 

      

4 Me esfuerzo en evitar ofender los 

sentimientos de otras personas aun cuando 

me hayan molestado. 

      

5 Cuando un vendedor se ha molestado mucho 

mostrándome un producto que luego no me 

agrada, paso un mal rato al decir "no". 

      

6 Cuando me dicen que haga algo, insisto en 

saber por qué. 

      

7 Hay veces en que provoco abiertamente una 

discusión. 

      

8 Lucho, como la mayoría de la gente, por 

mantener mis ideas y/o pensamientos. 

      

9 En realidad, la gente se aprovecha con       
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frecuencia de mí. 

10 Disfruto mantener conversaciones con 

conocidos y extraños. 

      

11 Con frecuencia no sé qué decir a personas 

atractivas del otro y/o mismo sexo. 

      

12 Evito llamar a instituciones (centros de 

salud/local de comida/etc.) 

      

13 En caso de solicitar admisión en un colegio 

o inscribirme en algún curso preferiría 

escribir correo en vez de realizar entrevistas 

personales. 

      

14 Me resulta vergonzoso devolver un artículo 

comprado. 

      

15 Si un pariente cercano o respetable me 

molesta, prefiero ocultar mis sentimientos 

antes que expresar mi disgusto. 

      

16 He evitado hacer preguntas por miedo a 

parecer tonto/a. 

      

17 Durante una discusión, con frecuencia temo 

alterarme tanto como para ponerme a 

temblar. 

      

18 Si una autoridad (director, padres, etc.) 

hiciera una afirmación que considero 

incorrecta, yo expresaría libremente mis 

ideas y/o pensamientos. 

      

19 Evito discutir sobre precios con vendedores.       

20 Cuando he hecho algo importante trato de 

que los demás se enteren de ello. 

      

21 Soy abierto y honesto en lo que respecta a 

mis sentimientos. 

      

22 Si alguien ha hablado mal de mí o ha 

inventado hechos falsos,  la busco cuanto 

antes para dejar las cosas claras. 

      

23 Con frecuencia paso un mal rato al decir 

"no". 

      

24 Prefiero ocultar mis emociones en vez de 

formar una discusión. 

      

25 En un local o cualquier sitio semejante, 

reclamo si he recibido un mal servicio. 

      

26 Cuando me felicitan con frecuencia, no sé 

qué responder. 

      

27 Si dos personas en clase o en el cine están 

hablando demasiado alto, les digo que se 
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callen o que se vayan a hablar a otra parte. 

28 Si alguien se coló en una fila, le llamo 

abiertamente la atención. 

      

29 Expreso mis opiniones con facilidad.       

30 Hay ocasiones en que soy incapaz de decir 

nada. 
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ND= Ninguna dificultad     PD= Poca dificultad     MED=Mediana dificultad        

BD=Bastante dificultad   MAD= Máxima dificultad 

 

14.11 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DIFICULTADES 

INTERPERSONALES EN ADOLESCENCIA (CEDIA) 

 

Marca con una “X” en el casillero de respuestas con el tipo de dificultad con el que más 

te identifiques. 

 

N° ¿Tienes dificultades para… ND PD ME

D 

BD MAD 

1 reclamar a la cajera del supermercado que te dio 

menos plata en tu vuelto?  

     

2 hacer cumplidos (elogios, piropos, etc.) a una 

persona 

del mismo/opuesto sexo por la que te interesas? 

     

3 exponer en clase un trabajo que has realizado?      

4 pedir a un garzón que te atienda a ti primero porque 

tú estabas antes? 

     

5 expresar tu opinión en una asamblea de estudiantes 

cuando no estás de acuerdo con lo que dicen? 

     

6 decirle a un desconocido que intenta colarse en la 

cola 

para el cine que guarde su turno? 

     

7 preguntar en clase cuando no entiendes lo que ha 

explicado tu profesor? 

     

8 decirle a un amigo/a que ha dicho algo que te 

molesta? 

     

9 iniciar una conversación con un desconocido 

mientras 

esperas la micro? 

     

10 opinar en contra si no estás de acuerdo con tus 

padres? 

     

11 quejarte con la persona que atiende cuando te sirve 

comida o bebida en mal estado? 
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12 decirle a una persona que acaban de presentarte lo 

mucho que te gusta su ropa? 

     

13 dar las gracias a tus amigos/as cuando salen en tu 

defensa? 

     

14 pedir a un desconocido que apague su cigarro porque 

te molesta? 

     

15 para vender rifas en la calle para el viaje de estudios?      

16 pedir información al encargado si tienes dudas sobre 

el menú? 

     

17 salir voluntario a la pizarra a pesar de que no llevas 

preparada la tarea? 

     

18 preguntar a un desconocido una dirección cuando te 

pierdes en un barrio que no conoces? 

     

19 preguntar en un taller mecánico sobre la reparación 

de tu bicicleta? 

     

20 decirle a un familiar (abuelos, tíos, etc.) que te 

molestan sus bromas pesadas? 

     

21 expresar tu punto de vista ante tus compañeros de 

clase? 

     

22  invitar a alguien del mismo/otro sexo a ir al cine?      

23 expresarle  a tu madre que no quieres asistir a una 

comida familiar? 

     

24 dar las gracias a un amigo/a que te ayuda en tus 

tareas escolares? 

     

25 defenderte cuando tus padres te culpan de algo que 

no has hecho? 

     

26 decirle a un vecino que no te deja estudiar con el 

ruido 

que está haciendo? 

     

27 defenderte cuando tu hermano/a te acusa de haberle 

roto algo suyo (libro, prenda de vestir, etc.)? 

     

28 acercarte y presentarte a alguien del mismo/otro sexo 

que te gusta? 

     

29 felicitar a un compañero de clase por haber 

conseguido más tiempo para preparar la prueba? 

     

30 disculparte con un compañero/a con quien te pasaste 

discutiendo? 

     

31 devolver un celular defectuoso a la tienda donde 

lo compraste? 

     

32 decir que no a un amigo/a que te pide prestado 

dinero/libro/bicicleta/etc.? 

     

33 defender a un amigo/a tuyo/a cuando está siendo 

criticado/a por otros? 
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34 quejarte a tus padres cuando no te dejan ir al paseo 

que ha organizado tu curso? 

     

35 iniciar una conversación con una persona del 

mismo/otro sexo que te atrae? 

     

36 decir que no a un mendigo que te pide dinero?      

37 dar las gracias a tu madre por haberte hecho una 

comida especial el día de tu cumpleaños? 

     

38 dar las gracias a un desconocido si te ayuda cuando 

tropiezas en la calle? 

     

39 pedir a un garzón que te cambie la bebida 

que te ha servido por el jugo de naranja que habías 

pedido? 

     

 


