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RESUMEN:  

 

La presente investigación es cuantitativa, no experimental, descriptiva y transversal. 

El objetivo fue determinar conductas adecuadas e inadecuadas que tienen los niños de 5to a 

7mo de básica al usar dispositivos electrónicos e identificar la relación con alteraciones 

conductuales a nivel escolar, familiar y personal.  A los padres se les aplicó una encuesta 

para determinar el comportamiento de sus hijos frente al uso de la tecnología y el test Child 

Behavior Checklist, para detectar sintomatología.  Los niños llenaron una encuesta sobre 

uso de tecnología y se realizó una observación conductual. Los resultados indican que los 

niños reaccionan inadecuadamente cuando son interrumpidos al usar los dispositivos, el 45% 

de estudiantes admitió que “a veces” los padres se quejan por el uso excesivo de los 

dispositivos y más del 50% de padres lo admitió. Se encontró un 8.3% de síntomas de 

aislamiento y depresión.  

Palabras clave: alteraciones, conductas, dispositivos, electrónicos, patrones, 

tecnología. 
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ABSTRACT:  

 

This research is quantitative, non-experimental, descriptive and cross-sectional. The 

objective was to determine appropriate and inappropriate behaviors that children from 5th 

to 7th grade have when using electronic devices and identify the relationship with behavioral 

alterations at the school, family and personal level. A survey was applied to the parents to 

determine the behavior of their children regarding the use of technology and the Child 

Behavior Checklist test, to detect symptoms. The children filled out a survey on the use of 

technology and a behavioral observation was carried out. The results indicate that children 

react inappropriately when they are interrupted when using the devices, 45% of students 

admitted that "sometimes" parents complain about the excessive use of devices and more 

than 50% of parents admitted it. 8.3% of symptoms of isolation and depression were found. 

 

Keywords: technology, alterations, patterns, behaviors, electronic devices. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las tecnologías están llamadas a facilitarnos la vida, pero también 

pueden complicarlas. Las redes sociales al llegar a ser un instrumento prioritario de 

comunicación, en lo académico puede causar distracción de las tareas en los niños y a la vez 

se convierte en una contraindicación al provocar en algunos casos dependencia de los 

mismos por el uso ilimitado e inadecuado también producir alteraciones o problemas 

psicológicos y físicos.  

Cascardo y Veiga (2018) explican que, si se prefiere estar horas frente a una 

computadora, teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico, antes de compartir con 

otras personas, podrían estar ante una conducta de dependencia, a la vez las diferentes redes 

sociales también pueden crear problemas negativos en la identidad personal y autoimagen, 

pues las personas se comparan con perfiles fitness o de influencer y al ser los niños los 

mayores influenciados son más vulnerables a tener este tipo de problemas. 

Los avances de las nuevas tecnologías de la comunicación y las nuevas formas de 

vincularse y relacionarse incidieron en los procesos de socialización de los niños, las niñas 

y los adolescentes; los cuales ocuparon un lugar preponderante entre las agencias de 

socialización, entendidas como grupos o contextos estructurados dentro de los cuales los 

procesos de socialización tienen un lugar importante. En todas las culturas, la familia es la 

principal agencia socializadora del niño durante la infancia.  Otras influencias incluyen los 

grupos de pares, la escuela y los medios masivos de comunicación. 

El principal propósito de nuestra tesis fue identificar la relación del uso de la 

tecnología con alteraciones conductuales de los niños de quinto a séptimo de básica, además 

determinar los usos de los dispositivos electrónicos que los niños les dan, identificar 
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alteraciones conductuales asociadas al uso de los dispositivos y por último, relacionar los 

resultados obtenidos del CBCL con el uso de dispositivos electrónicos. 

En este trabajo de tesis hemos abordado 4 capítulos en los cuales se estableció de la 

siguiente manera; en el capítulo 1, la tecnología: su definición, factores de riesgo y de 

protección, usos adecuados e inadecuado, prevención sobre el manejo de la tecnología; en 

el capítulo 2, las etapas de desarrollo y conducta infantil, enfocadas en los niños de quinto a 

séptimo de básica, tipos de conducta de los niños y padres de familia, trastornos de conducta 

y patrones de conducta; en el capítulo 3, se muestra el levantamiento y tabulación de la 

información, desarrollo de base de datos, en el capítulo 4 se presenta el análisis de los 

resultados y por último  se expone la discusión,  conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: LA TECNOLOGÍA 

Definición: 

La tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios de un arte 

industrial, que permite la creación de procesos para poder producirlos. Cada tecnología tiene 

su propio lenguaje, de forma que los elementos que la componen estén definidos, también 

muestra que esta existió antes que la ciencia, ya que ha creado estructuras e instrumentos 

complejos sin su ayuda (Cegarra, 2012). 

Cascardo y Veiga (2018) describen la tecnología como un producto social que es 

parte de un proceso complejo. Se crea a partir de instituciones, de personas que la producen 

y de usuarios que se apropian de ella y la adaptan a sus propios intereses y necesidades. 

La tecnología ha evolucionado, al igual que la comunicación interpersonal. La radio, 

el teléfono, los satélites e internet han hecho posible establecer puentes entre personas que 

se encuentran en puntos opuestos del planeta.  Son cambios sociales que también producen 

cambios en nuestro comportamiento. Ya no le preguntamos al diario del barrio dónde queda 

tal o cual calle cuando estamos perdidos, la buscamos nosotros mismos en el GPS. Es cada 

vez más raro pedirle a alguien que nos saque una foto, ahora hacemos selfies (Cascardo y 

Veiga, 2018). 

Es así como vivimos, inmersos en la cultura de la individuación como nueva forma 

de comportamiento social. Estos cambios tecnológicos, culturales y sociales, acarrea nuevos 

problemas y el desafío implícito de encontrar la manera de resolverlos. En relativamente 

poco tiempo, Internet se ha metido en nuestros hogares, trabajos y escuelas atravesando casi 

todo lo que conocemos hoy en día, pudiendo ocasionar ciertas enfermedades, incluso 

afectando la salud mental (Cascardo y Veiga, 2018). 
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El avance tecnológico también ha revolucionado la forma en que los más jóvenes 

desarrollan sus actividades. Los niños hacen uso de los diferentes dispositivos como 

celulares, tabletas, computadores, entre otros, no solo para el desarrollo de sus actividades 

académicas, sino que para su entretenimiento. Diversos juegos y aplicaciones están al 

alcance de su mano resultándoles atractivos y el deficiente control parental en muchos de 

los casos ha propiciado que el tiempo que dedican frente a estos dispositivos traiga consigo 

consecuencias como relaciones interpersonales afectadas, conductas agresivas, egoístas, 

impulsivas y violentas. Así también, el rendimiento académico de los niños se ve afectado 

(Aveiga et. al., 2018). 

1.2. Factores de Riesgo y Factores de protección. 

A continuación, se presentan los factores de riesgo para el uso inadecuado de la 

tecnología. 

1.2.1. Factores de Riesgo. 

Los niños cuando tienden a mostrar conductas de rebeldía ante los padres, se inclinan 

por buscar sensaciones nuevas y emociones fuertes y son los que más se conectan a Internet 

y a las redes sociales, además de ser quienes más familiarizados están con los teléfonos 

inteligentes (Albino, 2020). 

Sin embargo, no todas las personas son vulnerables a desarrollar adicciones. En 

cuanto a las nuevas tecnologías, la disponibilidad ambiental de estas es muy amplia y solo 

un número pequeño de personas desarrollan adicción (Terán Prieto, 2019). 

1.2.1.1. Factores Personales. 

En algunos casos, ciertos estados emocionales o características de personalidad 

tienden a incrementar la vulnerabilidad psicológica a las adicciones: factores como la 

impulsividad, la disforia (estado anormal del ánimo caracterizado por oscilaciones 
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frecuentes del humor); la intolerancia los estímulos displacenteros, tanto físicos (dolores, 

insomnio o fatiga) como psíquicos (disgustos, preocupaciones o responsabilidades), la 

búsqueda exagerada de emociones fuertes y características de los individuos tales como una 

baja autoestima, rechazo de la imagen corporal, el exceso de timidez o el sentirse solos, 

llevan a un mayor riesgo de actitudes inadecuadas en la red (Torres Apolo, 2022).  

Por otro lado, los problemas psiquiátricos previos como lo son la depresión, fobia 

social, TDAH, hostilidad, entre otros incrementan el riesgo de desarrollar adicción a 

Internet. En muchos de los casos lo que existe en estas personas es un vacío de afecto, sienten 

insatisfacción con su vida. De esta manera buscan llenar dicho vacío con sustancias como 

alcohol y drogas o con otras adicciones como es el internet (Echeburúa Odriozola, 2012). 

1.2.1.2. Factores Familiares 

Ciertos entornos familiares no resultan propicios para la adquisición de pautas de 

conducta sanas y socialmente adaptadas. Una dinámica familiar poco saludable, conflictos 

familiares, violencia intrafamiliar, poca o nula comunicación entre los miembros de la 

familia, el poco afecto y amor recibido por parte de los padres, entre otros, han demostrado 

ser factores que pudieran propiciar la adicción al internet (Aponte Rueda et. al., 2017). 

 Entornos familiares estrictos que se caracterizan por una forma autoritaria de educar, 

propicia que se desarrollen hijos irresponsables, dependientes o rebeldes, mismos que actúan 

oponiéndose a las normas establecidas por los padres, guardando sentimientos de rencor y 

rabia hacia ellos. Por otro lado, un entorno familiar demasiado permisivo tampoco es 

saludable, pues la inexistencia de normas o falta de coherencia de ellas no brinda un apoyo 

emocional adecuado y puede llevar a hijos impulsivos, egocéntricos y caprichosos (Cargua 

Sevillano, 2020). 
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1.2.1.3. Factores Psicosociales 

La cultura tecnológica de cada país influye en el desarrollo de adicción a los 

dispositivos tecnológicos e internet. En países donde existe un gran desarrollo tecnológico 

y esta cultura está presente existe una incidencia directa de esta en el uso adictivo de dichos 

dispositivos e internet mientras que en países donde no existe dicha cultura el porcentaje de 

niños y adolescentes con adicción será menor (Rojas Jara et. al., 2018). 

Las habilidades sociales de niños y adolescentes son muy importantes, siendo 

trascendental para el desenvolvimiento de las personas influyendo en todos los ámbitos: 

familiar, social, laboral, académico y personal. Estas habilidades favorecen una buena 

relación intra e interpersonal e intervienen en las decisiones que se tomen. Cabe recalcar que 

las habilidades sociales no se desarrollan de manera informal, sino que se debe ejecutar 

acciones educativas planificadas (Estrada Araoz et. al., 2021). 

 Cuando las habilidades sociales no se desarrollan de manera adecuada, se puede 

propiciar el aislamiento social lo que lleva al adolescente a compensar en el mundo virtual 

las carencias del mundo real, lo cual se intensifica cuando el entorno familiar está poco 

cohesionado y no consigue modular los impulsos del adolescente (Echeburúa Odriozola, 

2012). 

1.2.2. Factores de Protección 

Existen factores que minimizan el riesgo de adicción en niños y adolescentes, 

tenemos así: 

 Autoestima 

Constituye el pilar básico sobre el que se estructura la personalidad de un sujeto 

desde la infancia. Se refiere a la evaluación de una persona estando consciente tanto de sus 

capacidades como de sus límites, así como, su importancia como persona (Challco Huaytalla 
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et. al., 2016). Es de gran importancia evaluar a los adolescentes y su nivel de autoestima, 

puesto que una alta autoestima, indica una buena salud mental, bienestar y el desarrollo 

adecuado de habilidades sociales (Sigüenza Campoverde et. al., 2019).  

 Habilidades Sociales y de comunicación 

Las habilidades sociales hacen referencia al conjunto de capacidades que favorecen 

el desenvolvimiento de las personas de manera eficaz en el ámbito social, he aquí su 

importancia. Estas habilidades permiten el desarrollo de relaciones asertivas con los demás, 

estas ayudan al individuo a que se adapte al medio social en el que se desenvuelve. La 

carencia de estas habilidades afecta a factores importantes en la prevención de adicciones 

como es la autoestima, puede favorecer el aislamiento social que como se mencionó 

previamente propicia el desarrollo de adicciones como lo es la adicción al internet (Chugden 

Cabrera y Méndez del Carpio, 2021). 

 Recursos Personales 

La capacidad de solución de problemas es uno de los recursos personales que 

protegen al adolescente del riesgo de caer en el abuso de las nuevas tecnologías. Esta 

contribuye a un análisis realista de las dificultades, favorece el pensamiento crítico, 

disminuye las actuaciones impulsivas, permite hacer frente a la presión social y brinda 

habilidades para la toma de decisiones adecuadas. La ocupación adecuada del ocio significa 

un freno para la implicación del niño en conductas adictivas. Se trata, de contar con 

alternativas de ocio creativas y no peligrosas que satisfagan la necesidad de búsqueda de 

sensaciones nuevas y variadas de los adolescentes (Echeburúa Odriozola, 2012). 

 Recursos Familiares 

Un adecuado funcionamiento familiar es clave en la prevención de cualquier 

adicción o dependencia. Este regula componentes que se interrelacionan a nivel estructural, 

afectivo, cognitivo, de control y a nivel de relaciones externas. La funcionalidad familiar 
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brinda la capacidad de afrontar y adaptarse a cambios. La familia es la encargada de brindar 

el sentido de cohesión, establecer una adecuada comunicación y brindar al niño y/o 

adolescente las herramientas necesarias para su desarrollo adecuado (Castaño Castrillón y 

Páez Cala, 2019). 

1.3. Usos Adecuados e Inadecuados. 

1.3.1. Usos Adecuados 

Desde hace algunos años, la tecnología ha sido utilizada dentro de centros educativos 

como una estrategia para optimizar el aprendizaje.  En este sentido, nos enfocaremos en el 

uso de la tecnología destinado a recursos y dispositivos tecnológicos con fines educativos. 

Por lo tanto, el personal de las escuelas puede hacer uso del internet, computadoras 

portátiles, pizarras digitales, teléfonos y tabletas para impartir conocimientos, planificar 

tareas e incluso las clases. (Aguila et. al., 2021) 

 Libros digitales:     

Hoy en día en diversos entornos educativos se han implementado el uso de libros 

digitales o ebooks, muchas de las veces son libros que solían estar impresos y que ahora se 

presentan de manera digital (Area y Adell, 2021). Estas herramientas visuales hacen más 

fácil la comprensión de la información, representan una variante para el aprendizaje y la 

clase puede resultar más didáctica y clara (Ruíz-Ledesma et. al., 2018). 

 Matemáticas Jugando 

Esta es una de las actividades que como docente te serán de gran ayuda.  Los números 

pueden ser considerados algo difícil de aprender, pero si se enseñan de manera divertida con 

actividades lúdicas y con el uso adecuado de la tecnología, los estudiantes pueden aprender 

mucho más rápido. Para ello, existen herramientas como Villaplanet o el Oráculo 

Matemático, los cuales son proyectos educativos que están enfocados a enseñar matemáticas 

a los estudiantes de manera divertida (Aguila et. al., 2021). 
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 Kahoot  

Se trata de una plataforma gratuita, se considera una metodología lúdica que ha sido 

efectiva entre los estudiantes. Esta plataforma nos permite trabajar con diversas asignaturas 

a diferencia de otras que se enfocan en una sola área. Este recurso digital puede ser utilizado 

con diferentes propósitos como lo es evaluar la comprensión lectora, diagnosticar 

conocimientos, debatir sobre un tema, entre otros (Rojas-Viteri et. al., 2021). 

 Edmodo 

Esta es una plataforma de e-learning interactivo, flexible, que permite la conexión 

de varios usuarios simultáneamente, presenta una fisionomía similar a una de las redes 

sociales más usadas, Facebook, lo que favorece que los estudiantes se muevan por la 

plataforma de manera ya familiar. Además, permite que el docente monitoree el proceso de 

aprendizaje, tareas, evaluaciones, entre otros; presenta también juegos que favorecen el 

aprendizaje y generan un interés en el estudiante (Del Valle Mejía, 2020). 

Las ventajas de estos juegos digitales es que favorecen a las capacidades cognitivas 

tales como memoria, resolución de problemas, comprensión, así como capacidades 

psicomotoras como lo son la coordinación espacial, destreza visual y la discriminación 

perceptiva; además, se fomenta la creatividad. Existe una influencia positiva en la salud y 

bienestar de los individuos y sociedad en general (López Álvarez y Ruiz Conforme, 2021) 

1.3.2. Usos Inadecuados  

 Acceso a Contenidos Inapropiados 

El avance tecnológico ha traído consigo que los riesgos a los que se enfrentan los 

adolescentes aumenten debido a su acceso a dispositivos e internet además siendo su 

inmadurez un factor que propicia sean víctimas de estos riesgos. Existe un acceso inagotable 

y no controlado a contenido inadecuado tal como es pornografía infantil, contenido violento, 

mensajes racistas, xenófobos, contenido sexista, entre otros (Carbó Cortés, 2022).  
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De la misma manera, algunos niños pueden intercambiarse información de riesgo, 

contenido que promueve desórdenes alimenticios como los son la anorexia y bulimia, 

comportamientos autolesivos, el consumo de drogas o incluso se promueve actitudes de 

discriminación, odio y violencia a ciertos grupos sociales, ya sea por raza, religión, 

orientación sexual, etc (Garitaonandia et. al., 2020). 

 Ciberacoso Sexual 

Las numerosas posibilidades que brindan hoy las TIC hacen que estos ataques 

puedan adoptar diversas formas y etiquetas, pero en la práctica suelen alcanzar tal nivel de 

interrelación que resulta realmente difícil diferenciar unas de otras, uno de los fenómenos 

más preocupantes y con mayor repercusión mediática es la captación de los niños a través 

de internet por parte de personas adultas (Echeburúa Odriozola, 2012). El ciberacoso sexual 

o grooming es un problema social grave que ha afectado a los más pequeños y vulnera sus 

derechos. Este consiste en un adulto mismo que atrae la atención de los niños haciendo uso 

de ciertas tácticas, utilizando los intereses propios de los mismos y  va ganando su confianza, 

aleja al niño de su red de apoyo y crea un ambiente de secretismo. El acosador envía 

contenido sexual a la víctima y solicita que esta comparta contenido similar (Lorenzo-Dus 

et. al., 2022). 

 Pérdida de Intimidad 

En las redes sociales existe el riesgo de crear una identidad ficticia, ya sea por un 

factor de autoengaño o fantasía, o de adoptar conductas exhibicionistas respecto a la esfera 

privada. La estructura de las redes sociales facilita la confusión entre lo íntimo, lo privado y 

lo público. La confusión entre estos tres planos puede favorecer el mal uso de información 

privada por parte de personas desconocidas y distorsionar los niveles de comunicación del 

niño. Así, hay personas que caen en un exhibicionismo y fomentan conductas histriónicas y 

narcisistas, cuando no deformadoras de la realidad. Los niños al ser propensos y vulnerables 
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llegan a creerse engañosamente que basta con un clic para hacerse un amigo (Echeburúa 

Odriozola, 2012). 

1.4. Prevención sobre el manejo de la tecnología.  

En los diversos programas de prevención de adicciones y las escuelas de familia que 

tradicionalmente se lleva a cabo en centros escolares, entidades locales, asociaciones, entre 

otros, ha ido surgiendo, cada vez más la preocupación y demanda de información por parte 

de los padres de familia y docentes en cuanto a cómo debe ser el uso que los niños hacen del 

móvil, Internet, redes sociales y otras (Soto, 2018). 

Las nuevas tecnologías pueden cambiar determinados aspectos tanto del contenido 

como del ambiente de trabajo, convirtiendo estos aspectos en potenciales estresores que 

pueden afectar la salud psicológica de los trabajadores-usuarios, o por el contrario mejorarla. 

Todo dependerá de las estrategias de diseño, implantación y gestión de las nuevas 

tecnologías y de las características personales de los potenciales usuarios. Así, el impacto de 

las nuevas tecnologías sobre la salud psicológica no es directo, sino que depende de los 

cambios en los cambios académicos y como se manejan los tiempos de usos de dispositivos 

electrónicos en el hogar (Urzúa et.al., 2020) 

La mayoría de las cosas en la actualidad suelen regirse por el uso de la tecnología, 

lo que ha traído consigo una serie de avances, pero no todo es tan perfecto como parece, 

pues debido a su uso también se han generado diferentes enfermedades además de problemas 

en la sociedad.  El uso responsable de la tecnología va a depender en gran medida de la edad 

en la que los padres comiencen a dejarlos usar algún dispositivo como el móvil, es 

recomendable que un tiempo antes de usarlos comiencen a darles toda la información 

posible de los peligros de las diferentes tecnologías.  (Urzúa et. al., 2020) 
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CAPÍTULO 2: ETAPAS DEL DESARROLLO Y CONDUCTA INFANTIL. 

2.1. Etapas del Desarrollo en Niños de Quinto a Séptimo de Básica. 

Según Rebollo (2019), en la edad escolar, los niños de quinto a séptimo de básica, 

presentan una capacidad de razonamiento crítico y relacional limitada, por lo que, se debe 

tener en cuenta que una exposición a las pantallas puede causar en ellos trastornos del sueño 

y miedos, que pueden afectar en el desarrollo de su vida diaria. Por otro lado, investigaciones 

han demostrado que, los niños de 8 años, no entienden la diferencia entre un programa 

creado para entretener y uno creado para vender, quedando así indefensos ante la publicidad, 

expuestos a la frustración y violencia de dichas campañas, además de fomentar el 

consumismo en las familias. (p. 16) 

Según Ormaza  (2022), en los tiempos de antes los niños  jugaban y tenían más 

creatividad para divertirse, utilizaban su aprendizaje para explorar su entorno, al momento 

de sentarse a comer era un lugar para reunirse con la familia, había una interacción social, 

comunicación expresión ; mientras que en la actualidad, el desarrollo del niño ha cambiado 

gracias a la influencia de la tecnología , ya que ,  prefieren pasar la mayor parte de su tiempo 

frente a un aparato tecnológico, lo que reduce sus retos de creatividad, imaginación, su vida 

se convierte en sedentaria, afectado de tal manera en su desarrollo infantil, como problemas 

de conducta, atención y memoria, genera obesidad y dificultades de sueño. 

Los niños antes eran vistos como pasivos plasmados y moldeados por el ambiente, 

pero Piaget demostró que son unos pequeños científicos, ellos aprenden de distintas formas 

con su propia lógica, con la madurez, interactuando y explorando con su entorno. (Ormaza, 

2022)  

Según Valdéz  (2014), Piaget dividió el desarrollo cognoscitivo de los niños en 4 

etapas: la primera es la etapa sensoriomotora (0 a los 2 años); la segunda es la etapa pre 
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operacional (2 a los 7 años), la tercera es operaciones concretas (7 a los 11 años), y la cuarta 

operaciones formales (11 en adelante). En este trabajo investigativo se trabaja con niños de 

quinto a séptimo de básica, estimando la edad entre 8 a 12 años, por esta razón se describen 

las etapas de, las operaciones concretas y operaciones formales de Piaget.  

- Estadio de las operaciones concretas: (De 7 a 11 años de edad). Cuando se habla 

aquí de operaciones se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución 

de problemas. El niño en esta fase ya es capaz de usar los símbolos de un modo lógico a 

través de la capacidad de conservar, llegando a generalizaciones atinadas.  De los 7 a los 8 

años el niño desarrolla la capacidad de conservar los materiales. Por ejemplo: tomando una 

bola de arcilla y manipulándola para hacer varias bolitas el niño ya es consciente de que 

reuniendo todas las bolitas la cantidad de arcilla será prácticamente la bola original, a lo que 

se le llama reversibilidad. Entre los 9 y 10 años el niño ha accedido al último paso en la 

noción de conservación: la conservación de superficies (Pérez y Navarro, 2011) 

- Estadio de las operaciones formales: Desde los 12 en adelante (toda la vida adulta): 

El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas tiene dificultad en 

aplicar sus capacidades a situaciones abstractas. Es desde los 12 años en adelante cuando el 

cerebro humano está potencialmente capacitado (desde la expresión de los genes), para 

formular pensamientos realmente abstractos, o un pensamiento de tipo hipotético deductivo 

(Valdéz, 2014). 

2.2. Tipos de Conducta de los Niños y Padres de Familia. 

En algunos casos hay ciertas características de personalidad o estados emocionales 

que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones: la impulsividad; la disforia; la 

intolerancia a los estímulos displacenteros, tanto físicos como los dolores, insomnio o fatiga, 

así como psíquicos como lo son los disgustos, preocupaciones o responsabilidades; y la 
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búsqueda exagerada de emociones fuertes, que se traduce en el deseo de mostrar una 

transgresión de las normas, es decir, de acceder a informaciones ocultas o de llevar a cabo 

en la red de actividades explícitamente prohibidas (Muñoz Villegas y Ramírez Cortés, 

2016). 

Según Echeburúa Odriozola (2012), existen ocasiones en las que, en la adicción 

subyace un problema de personalidad timidez excesiva, baja autoestima o rechazo de la 

imagen corporal o un estilo de afrontamiento inadecuado ante las dificultades cotidianas. 

También para agregar, los problemas psiquiátricos previos (depresión, hiperactividad, fobia 

social u hostilidad) aumentan el riesgo de engancharse a internet y las redes sociales. Otras 

veces se trata de personas que muestran una insatisfacción personal con su vida o que 

carecen de un afecto consistente y que intentan compensar esas carencias con diversos tipos 

de conductas (compras, juego, internet o móviles). De esta forma, internet, las redes sociales 

o los aparatos de última generación pueden actuar como una prótesis tecnológica. En estos 

casos, lo que les falta a estas personas es el cariño, que llena de sentido nuestra vida y 

contribuye a nuestro equilibrio psicológico. 

Tabla 1: Factores psicológicos de predisposición a adicciones. 

 

Factores Psicológicos de predisposición 

Variables de 

personalidad 

▪ Impulsividad 

▪ Búsqueda de sensaciones 

▪ Estilo de afrontamiento inadecuado 

de las dificultades. 

Vulnerabilidad 

emocional 

▪ Estado de ánimo disfórico 

▪ Carencia de afecto 

▪ Cohesión familiar débil 

▪ Pobreza de relaciones sociales 

Fuente: (Echeburúa Odriozola, 2012). 
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2.3 Trastornos de Conducta. 

Los trastornos de la conducta o trastornos psicológicos se refieren a la disfunción del 

comportamiento o a los impedimentos en el funcionamiento de la persona que se evidencian 

con una respuesta no característica o no esperada socialmente. Esta disfunción psicológica 

puede manifestarse en las esferas cognoscitiva, emocional o social del individuo (Fernández 

Sánchez, 2013). 

Pueden definirse como un conjunto de comportamientos que presenta una persona a 

lo largo del tiempo que entraña consecuencias negativas para sí misma y para aquellos que 

le rodean. Estos comportamientos se manifiestan a través de conductas inadecuadas para la 

edad, dificultades en el funcionamiento diario que entrañan problemas en el entorno familiar 

por una mala relación con los padres o hermanos, incumplimiento de las normas de casa, en 

el entorno escolar provocando malas notas, enfrentamientos con compañeros o profesores, 

así como en el entorno social, dónde tendrían lugar dificultades en las relaciones con los 

iguales e incumplimiento de normas sociales, con una conducta rebelde y agresiva (Díaz et. 

al., 2007). 

Consideramos que los niños desarrollan un comportamiento antisocial si el deterioro 

del funcionamiento diario en la escuela o en casa es importante, o cuando las figuras 

significativas del entorno del niño lo viven como un comportamiento incontrolable. 

Entendemos como personas del entorno: padres, maestros y terapeutas (Amaro y Sais, 

2008). 

Las alteraciones de la conducta también se incluyen en las escalas de puntuación 

multidimensionales que cumplimentan padres y profesores. Una de las escalas más usadas 

es el CBCL (Child Behavior Checklist en versión para padres, adolescentes y maestros). 

Estas escalas se han evaluado por separado para chicos y chicas en distintos grupos de edad 

en muestras de la población. 
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No todo comportamiento rebelde o negativista en un niño o adolescente puede 

diagnosticarse como trastorno de conducta. En estas etapas, y sobre todo en la 

adolescencia, tienen lugar capítulos de oposición, rebeldía, peleas y protestas ante padres 

y profesores, que se deben al desarrollo y búsqueda de identidad del joven y tendrá 

carácter pasajero. Lo que diferencia estos comportamientos aislados de un trastorno de 

conducta será la frecuencia e intensidad con la que se presenten. Por lo tanto, es 

importante distinguir entre aquel alumno o alumna que en un momento determinado 

pueda mostrarse agresivo o inconformista de aquellos que muestran un patrón persistente 

de estas conductas provocando alteraciones y un deterioro en el entorno familiar, escolar 

y social (Díaz et. al., 2007). 

El comportamiento de los niños, y sus evaluaciones no pueden asumirse como libres 

de influencias o sesgos. Están influidas por la psicopatología de los padres, el estrés o las 

desavenencias maritales y algunas veces fallan en la detección de problemas detectados 

mediante las referencias de los propios niños o de la observación directa. El modelo de 

disfunción es que los síntomas residen en cada individuo. Hay una especificidad situacional 

que pone de manifiesto cuestiones sobre el diagnóstico de las alteraciones y de la presencia 

de síntomas. Las correlaciones cruzadas varían mucho para los comportamientos de 

alteración de la conducta. La interpretación es muy específica, en muchos casos los síntomas 

se circunscriben a una o varias situaciones de la vida ya que dependen de la comprensión de 

los estándares en que se basan el desarrollo (Amaro y Sais, 2008). 

Antes de iniciar cualquier tipo de intervención conductual habría que diferenciar 

si la conducta del niño se enmarca dentro de la normalidad o bien se puede calificar de 

patológica. Así, no todos los niños con mala conducta son niños con trastorno negativista 

desafiante. En muchas ocasiones los niños se comportan de manera incorrecta, lo cual se 

debe al desarrollo normal de la infancia. En estos casos, lo único que habría que hacer 
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sería desarrollar una intervención con la familia determinando un nuevo modelo 

educativo al que se viene siguiendo. Estos niños suelen ser manipuladores, controladores, 

desafiantes y deseosos de llamar la atención. En estos casos, la intervención irá 

encaminada a mostrarle al niño quien manda, cuál es la conducta correcta que debe seguir 

y cuáles son las incorrectas (Díaz et. al., 2007). 

2.4. Patrones de Conducta. 

Se conocen como patrones de conducta a una serie de pautas de comportamiento que 

siguen los individuos que viven en sociedad. Los patrones de comportamiento, a veces 

llamados patrones psicológicos, se aprenden a medida que se convive con familiares y la 

persona se va desarrollando en la sociedad, pudiéndose repetir estas pautas en diferentes 

generaciones familiares, por lo que muchas personas las perciben como algo innato 

(Fernández Sánchez, 2013). 

Estos patrones de personalidad se repiten de manera automática en las personas, por 

lo que muchas veces no son conscientes de estos, por eso es común que los patrones de 

conducta en la familia se repitan en varias generaciones. Los patrones conductuales pueden 

ser constructivos, es decir, que conllevan a tener conductas apropiadas a la situación y 

contribuyen al crecimiento de una persona (Fernández Sánchez, 2013). 

La afectividad es un elemento fundamental en la conducta humana, construida por 

un proceso de integración de vivencias y de estructuración de afectos. El desarrollo afectivo 

implica la percepción tanto de los sentimientos propios como la capacidad para mostrarlos 

a los demás (Erazo Agudo y Baque Pibaque, 2017). 

Se expone como formación de la conducta como algo innato de los seres humanos, 

convirtiéndolo en un ente de singularidad infinita, solo con semejanzas físicas ante un grupo 

o población determinada, el desarrollo de la conducta es algo que determina el autor como 
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un proceso puntual y definitivo, que se extiende a lo largo de toda la vida del individuo, la 

evolución de la conducta del niño se ve seriamente influenciada a través de los estímulos 

que recibe del exterior, tal cual es la sociedad la encargada de dar este tipo de estímulo, la 

familia de estos niños son parte fundamental de la formación de la sociedad  (Erazo Agudo 

y Baque Pibaque, 2017). 

Como principal desarrollador en relación a los patrones de conducta se posee las 

teorías clásicas de la corriente psicoanalítica (Freud, Erikson), el conductismo (Skinner, 

Watson, Bandura) y el desarrollo cognitivo (Piaget). Freud sostenía que las personas se 

mueven guiadas por instintos agresivos o sexuales innatos pero que pueden ser controlados 

y que gran parte de nuestra conducta se explica por motivos inconscientes reprimidos 

(Gonzaléz, 2007). 

La formación de la conducta desde el punto de vista de desarrolladores psicológicos 

de la conducta humana se halla en primera instancia el desarrollo filogenético o el desarrollo 

evolutivo del niño como homínido de alto nivel intelectual, es la principal característica que 

procesa los patrones de conducta acompañado de la intervención según Erikson de la familia 

y de la sociedad de 2 formas diferentes tanto la confianza como la desconfianza, siendo la 

conducta modelada por la influencia exógena del medio, finamente el último autor determina 

el uso del conductismo para explicar el desarrollo de la conducta en el infante, es decir, es 

un  procesador activo de la información por medio del aprendizaje observacional, aclarado 

por Piaget, al exponer que el niño forma su conducta a través de esquemas de aprendizaje 

por medio de la imitación y la influencia de los medios de forma positiva en el niño así se 

logra dar entendimiento concreto los postulados de los autores antes citados  (Gonzaléz, 

2007). 
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Según Chavarría (2020), el desarrollo de la conducta nace del vínculo del apego: Se 

puede definir como el lazo emocional que desarrolla el niño o la niña con sus progenitores 

y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para el desarrollo de sus 

habilidades, tanto psicológicas como sociales. 

El desarrollo personal del niño, se halla relacionado con el potencial de relación 

interpersonal del infante con sus iguales, de la misma forma se puede usar el fuerte vínculo 

del apego para la formación del modelado de conducta, el uso de la imitación como una 

herramienta poderosa para evitar la influencia de los medios en la creación de violencia 

dentro y fuera de las actividades diarias dentro de la escuela o del hogar, estos procesos 

educativos tienen carácter relacional y todo lo que ocurre en las aulas o en el ambiente 

familiar que el niño se desarrolla, puede ser analizado desde esa perspectiva, aunque siempre 

estamos inmersos en algún tipo de relación que absorbe nuestra atención, es diferente el 

enfoque que damos según se trate de relacionarnos con otras personas, con nosotros mismos 

o con una actividad, y el objetivo del profesorado debe ser conseguir optimizar las relaciones 

de cada uno en los tres ámbitos  (Erazo Agudo y Baque Pibaque, 2017). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA. 

3.1 Tipo de Investigación: 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, no experimental, descriptiva, 

comparativa y de corte transversal. 

3.2 Población y Muestra:  

 

El total de la población de los niños que pertenecen a 5to, 6to y 7mo de básica fue 

de 67 estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Cueva Tamariz, del cantón Cañar. 

El muestreo aplicado fue estratificado ya que la población seleccionada fueron los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo de la unidad educativa, la muestra final estuvo 

conformado por 60 estudiantes y 60 padres de familia, de los cuales se procedió a extraer un 

total de N=60 participantes conformados por estudiantes de quinto a séptimo de básica y sus 

padres de familia de la Unidad Educativa Carlos Cueva Tamariz del cantón Cañar. 

Se contó con la autorización de los directivos de la unidad educativa y se les pidió el 

consentimiento informado a los padres de familia para su participación voluntaria. Ver 

anexo 7.1 

Para la ubicación de los individuos en el área geográfica se eligió de forma no 

aleatoria ya que en la unidad educativa en donde se nos proporcionó una lista en la que 

constaba el número de estudiantes de cada grado respectivamente para la obtención de 

muestras, de igual manera la lista de los representantes de cada estudiante, para de mejor 

manera identificarlos. 

 Los beneficiarios directos de la unidad educativa serán los padres de niños y 

directivos de los mismos a quienes va dirigido el presente proyecto. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para recolectar datos en la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

A los padres de familia se les aplica los siguientes instrumentos: una encuesta sobre 

los hábitos y rutinas del uso de dispositivos electrónicos y posteriormente el test CBCL que 

sirve para detectar sintomatología en niños.  

3.3.1 Encuesta:  

La encuesta fue dirigida a los padres y a los niños con el propósito de reunir la mayor 

cantidad de información sobre el uso que le dan a la tecnología. Constó de 31 preguntas para 

los padres y 30 preguntas para los niños, las mismas fueron sobre los hábitos, rutinas y el 

uso de dispositivos electrónicos. Ver anexo 7.2 y 7.3 

 Esta encuesta se aplicó de manera directa, ya que fue adaptada con preguntas 

acordes a su edad y avalada por un profesional, para que de esta manera la pueden contestar 

con mayor facilidad. 

3.3.2 Test:   

Child Behaviour Checklist (CBCL). 

Autor: Achenbach y Ederlbrock 

Este test evalúa principalmente la psicopatología del niño y adolescente. Está 

conformado por dos partes: la primera evalúa las habilidades deportivas, escolares, 

académicas y sociales; la segunda, los padres informan posibles conflictos de conducta y 

afectivos. Consta de las siguientes escalas: ansiedad/depresión, retraimiento/depresión, 

quejas somáticas, problemas sociales, problemas de pensamiento, problemas de atención, 

conducta de romper normas, y conducta agresiva. Cada una de estas nos permiten dar una 
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aproximación diagnóstica de acuerdo al DSM (Problemas afectivos, problemas de ansiedad, 

problemas somáticos, problemas de Déficit de atención/hiperactividad, problemas de 

oposicionismo desafiante, y problema de conducta). La escala proporciona perfiles 

separados para ambos sexos y rangos de edad, de los 4 a 11 años y de los 12 a 18 años; los 

ítems se valoran en una escala Likert. Su calificación puede ser manualmente a través de 

perfiles, o mediante un programa informatizado. En la corrección, las puntuaciones directas 

son transformadas en puntuaciones típicas según baremos diferentes para niños y para niñas. 

La escala no es universalmente válida, ya que, varían de acuerdo a las características 

demográficas de la población a investigar (Samaniego, 2008). 

La versión mexicana del CBCL/6-18 mostró coeficientes de alpha de Cronbach: 

problemas internalizadores, 0,90; externalizadores, 0,94, y el total de problemas, 0,97. El 

CCI para el test-retest de la escala total fue de 0,97. Con estos resultados se puede concluir 

que la versión mexicana del CBCL/6-18 es un instrumento válido y confiable para usarse 

como instrumento de cribado (Albores-Gallo et. al., 2016). Ver anexo 7.4 

3.3.3 Guía de observación conductual 

 La observación enfocó hechos de la realidad para darles sentido y establecer enlaces 

entre situaciones y acciones. La técnica para la observación y detección de alumnos con 

necesidades educativas especiales fue directa, sistemática y continua. Por tanto, la 

observación es confiable, válida, precisa y objetiva.  

 A los niños se les realizó una observación en su aula de clase para determinar la 

presencia de algún comportamiento llamativo que pueda estar asociado al uso de 

dispositivos electrónicos. Ver anexo 7.5 
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3.4 Objetivo General. 

 

Relación del uso de la tecnología con alteraciones conductuales en niños de 5to a 7mo 

de básica 

3.5 Objetivo Específico. 

 

 Describir los usos de los dispositivos electrónicos que los niños de quinto a séptimo 

de básica les dan. 

 Identificar alteraciones conductuales asociadas al uso de dispositivos electrónicos. 

 Relacionar los resultados obtenidos del CBCL y el uso de dispositivos electrónicos.  

3. 6 Procesamiento. 

1. Se solicitó la autorización para la escuela y de esa manera contar con la disposición 

de las debidas autoridades al realizar las encuestas y los test tanto a padres de familia 

como niños de la unidad educativa. Ver anexo 7.1 

2. Se revisaron las encuestas que fueron elaboradas, revisadas y después validadas por 

un profesional del área infantil. 

3. Se solicitó el consentimiento informado de los padres para que los mismos tengan 

conocimiento sobre los temas a tratar en los test y encuestas. 

4. Se envió las encuestas a los padres de familia, a su casa y fueron devueltas en 48 

horas. Este instrumento nos ayudó a obtener información sobre las conductas y 

patrones de sus hijos. 

5. Las encuestas fueron aplicadas a los niños en el aula de clase durante unos 30 

minutos, durante la aplicación se registró una guía de las conductas que se 

presentaron al realizar los test. Ver anexo 7.2 y 7.3 

3.7 Procesamiento y análisis: 

Para procesar la información adquirida, se utilizaron los programas de Microsoft 

Office Excel con la finalidad de que los resultados obtenidos sean claros y precisos. Se 
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realizaron tablas de frecuencia y estadísticos descriptivos. Se utilizó también el programa 

SPSS 27.1 para el procesamiento de datos.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 4.1 Análisis descriptivo 

 

Tabla 4.1.1: Frecuencia de dificultades relacionadas al uso de dispositivos electrónicos 

según sus padres 

  Nunca/rara 

vez 

A veces Con 

frecuencia 

Muy a 

menudo 

Casi 

siempre 

No 

contesta 

  F                              

% 

F                                

% 

F                                

% 

F                                

% 

F                                

% 

F                                 

% 

Tienen que llamarle la 

atención porque los usa 

más del tiempo 

propuesto/autorizado 

25                           
41.7 

20                          
33.3 

1                               
1.7 

9                                
15 

2                               
3.3 

3                          
5 

Responde de forma 

inadecuada cuando 

usted le interrumpe si 

está usándolos 

32                           
53.3 

9                                
15 

2                                
3.3 

11                           
18.3 

3                                    
5 

3                              
5.1 

Deja cosas que tiene que 

hacer para estar más 

tiempo en los 

dispositivos 

24                              
40 

23                          
38.3 

7                             
11.7 

1                              
1.7 

2                                
3.3 

3                                 
5 

Se queja usted del 

tiempo que su hijo/a 

hace usos de los 

dispositivos 

24                      
40 

31                   
51.7 

1                       
1.7 

4                      
6.7 

  3                         
5 

Piensa que sus 

calificaciones son más 

bajas debido a que pasa 

más tiempo haciendo 

uso de estos dispositivos 

que estudiando 

40                    
66.7 

13                   
21.7 

      7                     
11.7 

Considera que prioriza 

hacer uso de 

dispositivos móviles a 

otras obligaciones 

28                    
46.7 

24                     
40 

2                       
3.3 

1                      
1.7 

1                      
1.7 

4                      
6.7 

Cree que su hijo/a tiene 

conciencia de hacer uso 

excesivo de internet, 

pero no le da 

importancia 

36                      
60 

10                   
16.7 

5                       
8.3 

1                      
1.7 

4 6.7 4 6.7 

Cuando su hijo/a esta 

intranquilo ¿Tiende a 

darle algún dispositivo 

móvil para que se 

entretenga o se relaje? 

32                           
53.3 

19                   
31.7 

2                       
3.3 

1                      
1.7 

3                         
5 

3                         
5 

Su hijo/a prefiere pasar 

más tiempo con los 

dispositivos móviles a 

estar con amigos y/o 

familia 

37                   
61.7 

19                   
31.7 

    1                      
1.7 

3                         
5 
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¿Teme usted 

interrumpir el uso de 

dispositivos móviles de 

su hijo/a por miedo a 

sus reacciones de 

enfado, agresividad u 

otras? 

44                   
73.3 

9                       
15 

3                         
5 

  1                      
1.7 

3                         
5 

Su hijo/a pierde horas 

de sueño por el uso de 

dispositivos móviles 

42                      
70 

13                   
21.7 

1                      
1.7 

1                      
1.7 

  3                         
5 

Interrumpe las comidas 

por hacer uso de 

dispositivos electrónicos 

39                   
65.0 

7                     
11.7 

1                      
1.7 

2                       
3.3 

9                        
15 

2                       
3.3 

Interrumpe el estudio 

por hacer uso de 

dispositivos electrónicos 

26                    
43.3 

23                   
38.3 

4                       
6.7 

2                       
3.3 

3                         
5 

2                       
3.3 

Interrumpe momentos 

de convivencia por 

hacer uso de 

dispositivos electrónicos 

32                           

53.3 

9                        

15 

2                       

3.3 

8                     

13.3 

7                      

11.7 

2                       

3.3 

Se puede notar que, en los diferentes apartados según la observación de los padres, sus niños han 

mostrado generalmente un adecuado uso de los dispositivos electrónicos, pero cabe recalcar que se 
evidencian algunos casos donde, por ejemplo; responde inadecuadamente cuando los interrumpe 

haciendo uso del dispositivo electrónico muy a menudo con un porcentaje del 18,3 %, y en segundo 

lugar esta: que tienen que llamarle la atención por usar más tiempo del debido con un porcentaje del 

15%. 

Tabla 4.1.2: Frecuencia de dificultades relacionadas al uso de dispositivos electrónicos 

según los niños 

  Nunca/rara 

vez 

A veces Con 

frecuencia 

Muy a 

menudo 

Casi 

siempre 

No 

contesta 

  F                    % F  
% 

F  
% 

F  
% 

F  
% 

F  
% 

Tienen que llamarle la 

atención porque los usa 

más del tiempo 

propuesto/autorizado 

28               46.7 22           
36.7 

3                   5 2               3,3 4                
6.7 

1               1.7 

Responde de forma 

inadecuada cuando usted 

le interrumpe si está 

usándolos 

38               63.3 12               
20 

2               3,3 1               1.7 5                
8.3 

2               3,3 

Deja cosas que tiene que 

hacer para estar más 

tiempo en los dispositivos 

40               66.7 11          
18.3 

2               3,3 3                   5 2               
3,3 

2               3,3 

Se quejan sus padres del 

tiempo que hace uso de los 

dispositivos 

17            
28,3 

27           45 6            
10 

4           
6.7 

4           
6.7 

2               3,3 

Piensa que sus 

calificaciones son más 

bajas debido a que pasa 

más tiempo haciendo uso 

de estos dispositivos que 

estudiando 

34            
56.7 

13        
21.7 

4          
 6.7 

2               3,3 5                      
8,3 

2               3,3 
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Considera que prioriza 

hacer uso de dispositivos 

móviles a otras 

obligaciones 

32            
53.3 

21           35 2               3,3 1       
       1.7 

1        
1.7 

3       
        5 

Cree que tiene conciencia 

de hacer uso excesivo de 

internet, pero no le da 

importancia 

29          
 48.3 

22       36.7 2               3,3 1           
 1.7 

3               
5 

3        
        5 

Cuando esta intranquilo 

¿Tiende a darle algún 

dispositivo móvil para que 

se entretenga o se relaje? 

36        
60 

13         
21.7 

2               3,3 2               3,3 5           
8.3 

2               3,3 

Prefiere pasar más tiempo 

con los dispositivos 

móviles a estar con amigos 

y/o familia 

39             
 65 

15          25 1            
1.7 

1            
1.7 

2               
3,3 

2               3,3 

¿Temen interrumpir el 

uso de dispositivos móviles 

por miedo a sus reacciones 

de enfado, agresividad u 

otras? 

37            
61,7 

12          20 3              
5 

  6             
10 

2               3,3 

Considera que pierde 

horas de sueño por el uso 

de dispositivos móviles 

31           
51.7 

18           30 5           
8.3 

3               
5 

  3              
 5 

Interrumpe las comidas 

por hacer uso de 

dispositivos electrónicos 

28            
46,7 

23        
38,3 

4             
6.7 

  4            6.7 1            1.7 

Interrumpe el estudio por 

hacer uso de dispositivos 

electrónicos 

22            
36.7 

13         
21.7 

5             
8.3 

4            
6.7 

14         23.3 2           
 3.3 

Interrumpe momentos de 

convivencia por hacer uso 

de dispositivos 

electrónicos 

29            
48.3 

15           25 1             
1.7 

5           
 8.3 

8          13.3 2            
3.3 

Considera que ha visto 

contenido inapropiado en 

Internet 

39              
65 

15           25 1             
1.7 

1            1.7 1            1.7 3            
3.3 

Oculta a sus padres 

cuando hace uso del 

Internet 

41            
68,3 

10         
16,7 

4             
6.7 

2            3.3 1            1.7 2            
3.3 

Se puede notar que, en los diferentes apartados según las respuestas de los niños han mostrado 

generalmente un adecuado uso de los dispositivos electrónicos, pero cabe recalcar que se evidencian 

algunos casos donde, por ejemplo; cuando interrumpe sus estudios por hacer uso de dispositivos 

electrónicos con un porcentaje del 23,3 % y una frecuencia de casi siempre, y en segundo lugar que 

interrumpe momentos de convivencia por hacer uso de los dispositivos con un porcentaje del 13,3%. 
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Tabla 4.1.3: Resultados de la sintomatología registrada por los padres con el Child 

Behaviour Checklist (CBCL). 

 Normal  Atención Clínica 

 F                                % F                                % 

Ansiedad 58                         96,7 2                              3,3 

Aislamiento o Depresión 55                         91,7 5                              8,3 

Quejas somáticas 60                         100   

Problemas sociales 58                         96,7 2                              3,3 

Problemas de pensamiento 58                         96,7 2                              3,3 

Problemas de Atención 58                         96,7 2                              3,3 

Rompimiento de reglas 59                         98,3 1                              1,7 

Agresividad 58                         96,7 2                              3,3 

En los resultados obtenidos del CBCL se puede observar que generalmente los niños 

muestran un grado de normalidad respecto a cada escala, sin embargo, se presentan algunos 

casos de atención clínica en cuanto a las escalas de aislamiento y depresión con un porcentaje 

del 8,3%. 

Tabla 4.1.4: Frecuencia de la relación de los resultados obtenidos del CBCL y los cambios 

conductuales debidos al uso de dispositivos electrónicos 

 Ansiedad Niños  Total  

Normal Atención 
clínica 

 

Se distrae 

fácilmente y 

pierde el interés 

 

 

No  5 0 5  

 100,0% 0,0% 100,0%  

Si  38 1 39  

 97,4% 2,6% 100,0%  

No contesta  15 1 16  

 93,8% 6,3% 100,0%  

Total  58 2 60  

 96,7% 3,3% 100,0%  

 

 

 

 

 

  Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,666a 2 0,717 

Razón de verosimilitud 0,755 2 0,686 

Asociación lineal por lineal 0,645 1 0,422 

N de casos válidos 60     
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a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17. 
 

 

De acuerdo con esta tabla los resultados del análisis del chi cuadrado, no existe una relación 

estadísticamente significativa p 0,717 >0.05. 
 

Tabla 4.1.5: Frecuencia de los problemas de pensamiento relacionados con las 

dificultades en la comprensión al leer  

 Problemas de pensamiento Padres Total 

Normal Atención clínica 

Presenta 

dificultades en 

la comprensión 

de lo que lee 

No  40 2 42 

 95,2% 4,8% 100,0% 

si  2 0 2 

 100,0% 0,0% 100,0% 

No 
contesta 

 16 0 16 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Total  58 2 60 

 96,7% 3,3% 100,0% 

  

                   Valor     Gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,887a 2 0,642 

Razón de verosimilitud 1,456 2 0,483 

Asociación lineal por 

lineal 

0,839 1 0,360 

N de casos válidos 60     

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07. 
 

De acuerdo con esta tabla los resultados del análisis del chi cuadrado, no existe una relación 

estadísticamente significativa p 0,717 >0.05 
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Tabla 4.1.6: Frecuencia de la relación de si es tímido, triste, y no se relaciona con otros 

niños con el Aislamiento/Depresión 

 Aislamiento/Depresión Padres Total 

Normal Atención clínica 

Es tímido y 

triste, y no se 

relaciona con 

otros niños 

No  36 0 36 

 100,0% 0,0% 100,0% 

si  4 4 8 

 50,0% 50,0% 100,0% 

No contesta  15 1 16 

 93,8% 6,3% 100,0% 

Total  55 5 60 

 91,7% 8,3% 100,0% 

 

  Valor Gl Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,545a 2 0,000 

Razón de verosimilitud 15,849 2 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

2,019 1 0,155 

N de casos válidos 60     

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,67. 

 

De acuerdo con esta tabla los resultados del análisis del chi cuadrado, no existe una relación 

estadísticamente significativa p 0,717 >0.05. 
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Tabla 4.1: Frecuencia de la guía observacional a niños de quinto a séptimo de básica  

 

 

Contenido de clase  

Excelente Muy bueno  Bueno  Deficiente  Total  

92,5% 7,5%   100,0% 

Toma apuntes 95,0% 2,5% 2,5%  100,0% 

Maneja tics 75,0% 20,0% 5,0%  100,0% 

Respeto aula 95,0% 5,0%   100,0% 

Responsabilidad de tareas 95,0% 5,0%   100,0% 

Trabajo grupo 97,0% 2,5%   100,0% 

Tolerancia 92,5% 7,5%   100,0% 

Presentación 92,5% 5.0% 2.5%  100,0% 

Tecnología para aprendizaje  60,0% 40,0%   100,0% 

Solicita actividades 50,0% 12,5% 22,5% 15,0% 100,0% 

Atención fija 95,0% 5,0%   100,0% 

  

Como valor más significativo en trabajos en grupo con valor de 97,0%, seguido de atención fija por 

parte de los niños sin interrupciones con un 95,0%, en la misma tendencia de valor toman de apuntes, 
existe respeto dentro de las aulas y una muy buena responsabilidad con sus tareas.  
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1 Discusión: 

El uso de dispositivos móviles en los niños es cada vez más común puesto que 

además de usarlos como medio de entretenimiento también consisten en una herramienta de 

estudio. (Roca, 2014). El uso constante de los mismos puede derivar en ciertos 

comportamientos, que fueron analizados en el presente estudio. En esta investigación se 

puede notar que, en los diferentes apartados según la observación de los padres a sus niños, 

se han mostrado generalmente un adecuado uso de los dispositivos electrónicos, pero se 

muestra cierta dificultad en el control por parte de los padres cuando se les interrumpe a los 

niños para que dejen de utilizarlos en lugar de realizar otra actividad. 

Los resultados muestran que un porcentaje de los niños (41,6%) tienen una reacción 

inadecuada cuando son interrumpidos al estar usando los dispositivos móviles lo que 

coincide con lo encontrado por Tenesaca (2022) quién dice que existe un cambio de 

conducta en el 46% de los casos. El 45% de los estudiantes encuestados en el presente 

estudio admite que “a veces” los padres se quejan por el tiempo de uso de los dispositivos 

móviles y el 51,7% de sus padres admite hacerlo. Molina (2022) dice que el 67% de padres 

de la población de estudio ha hecho llamados de atención por el uso no regulado de los 

dispositivos, un porcentaje menor obtuvo García et. al. (2019) donde el 25,6% de 

encuestados acepta que discute con sus padres “a veces” por el uso del celular. 

Así también, se observó que el 31,7% de los niños a veces suele preferir pasar más 

tiempo con los dispositivos móviles a estar con amigos y/o familia y el 43,4% interrumpe 

momentos de convivencia por hacer uso de dispositivos electrónicos; resultados similares 

obtenidos en el estudio de Blanco-Lombana et. al. (2022), donde el 34% de los estudiantes 

algunas veces prefiere no salir de casa por preferir quedarse para hacer uso de los 

dispositivos móviles. 
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Al respecto, los resultados de este estudio demuestran que el 30,1% de los niños ha 

estado expuesto en algún momento a contenido inapropiado. En un estudio realizado en 

Guayaquil se ha encontrado un porcentaje mayor de exposición a contenido inapropiado, 

solo 13% de niños admite no haber estado expuesto a contenido inapropiado lo que significa 

que el 87% de los niños ha estado expuesto alguna vez a este tipo de contenido (Chichande, 

2018).  

La mayoría de padres reportó un buen uso de los dispositivos electrónicos, solo 

existe un 15% de dificultades cuando el padre/madre solicita a su hijo/a que deje el 

dispositivo para realizar otra actividad. En cuanto a su desarrollo en el aula se obtuvieron 

resultados favorables pues el 92,5% tienen un desarrollo “excelente” y el 7,5% “muy 

bueno”. En la revisión realizada en 2021 por Calderón Loeza y Sánchez Escobedo misma 

que incluyó estudios realizados en Asia, Europa y Oceanía se evidenció que el impacto 

negativo de los dispositivos móviles en el desarrollo académico se da en menos del 10% 

de los casos analizados. 

Por otra parte, en el estudio llevado a cabo por Blanco-Lombana y otros (2022), 

los resultados muestran que el 49% de los encuestados presenta ciertos problemas en su 

desarrollo escolar distribuidos entre bajo rendimiento académico, dificultad de 

concentración, memorización, atención, dificultad para atender instrucciones, falta de 

creatividad, poca imaginación o problemas de aprendizaje (p. 28). 

 

5.2 Conclusiones: 

En la presente investigación los resultados obtenidos del CBCL muestran en su 

mayoría ausencia de sintomatología, solo se encontró un 8,3% de atención clínica en las 

escalas de aislamiento y depresión.  
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Según la observación de los padres, los niños han mostrado generalmente un 

adecuado uso de los dispositivos electrónicos, para fines académicos, solucionando 

actividades y problemas propuestos en el aula, para posteriormente ser enviados como tareas 

para realizar en casa, generando nuevas dudas a solucionar o consultar, al utilizar 

dispositivos móviles estos les permite la inmediatez para conseguir la información. sin 

embargo, se puede evidenciar algunos casos particulares en donde, se destacan la reacción 

que tienen los niños ante las acciones de sus padres como por ejemplo; responde 

inadecuadamente cuando los interrumpe haciendo uso de dispositivos electrónicos muy a 

menudo con un porcentaje del 18,3 %, y en segundo lugar esta: que tienen que llamarle la 

atención por usar más tiempo del debido con un porcentaje del 15%. 

De la misma manera se aprecia que, según las respuestas de los niños, se evidencian 

cierta dificultad cuando interrumpe sus estudios por hacer uso de dispositivos electrónicos 

con un porcentaje del 23,3 %, y en segundo lugar que interrumpe momentos de convivencia 

por hacer uso de los dispositivos con un porcentaje del 13,3%. 

En la guía observacional de los niños de quinto a séptimo de básica para observar el 

comportamiento dentro del aula. Se obtuvo un puntaje alto en trabajos en grupo con valor 

de 97,0%, seguido de atención fija por parte de los niños sin interrupciones con un 95,0%, 

con el mismo porcentaje se observó las conductas de tomar apuntes, respeto dentro de las 

aulas y muy buena responsabilidad con sus tareas.  

5.3 Recomendaciones: 

De acuerdo a lo planteado, mantener el buen uso que se ha dado hasta ahora, sin 

embrago, se recomienda crear un plan de prevención en el que estén involucrados tanto los 

padres de familia, docentes de la institución y los niños como actores principales, en el que 

se tratará temas de psicoeducación y se trabajará conjuntamente en el adecuado uso de 

dispositivos electrónicos, también en como proteger a los niños al verse expuesto a páginas 
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con contenido inadecuado. Sin duda el involucramiento y colaboración total de los padres 

de familia, ayudará de control continuo en los niños respecto a los horarios, pero a la vez se 

tendrá conocimiento de los hábitos en los niños frente al uso de dispositivos electrónicos, 

también otro aspecto es saber cómo manejan la información y de qué forma comparten con 

las otras personas.  

Otra recomendación es brindar información sobre el uso adecuado de dispositivos 

electrónicos como plan de prevención y psicoeducación a estudiantes de psicología con el 

objetivo de proponer tal programa para futuros proyectos en los que puedan cumplir horas 

prácticas de vinculación con la sociedad y entre otras actividades que involucre a los 

estudiantes, profesores y demás personas
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