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1. Título 

 

Uso de redes sociales y comportamientos adictivos en adolescentes. 
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2. Resumen 

En el periodo de transición de vida de un adolescente sus capacidades 

cognitivas, físicas, sociales y emocionales puede desarrollarse con más rapidez.es por 

eso que en esta etapa los adolescentes deben afrontar una serie de desafíos y presiones 

para poder desenvolverse en los diferentes ámbitos. Por esos motivos los adolescentes a 

veces buscan la manera de evitar tales desafíos y buscan una salida más fácil como 

sumergirse en la relación de las redes sociales y volverse adictivos a ellas. Esta 

investigación tuvo como objetivo general Analizar la evidencia científica sobre la 

influencia del uso de redes sociales en los comportamientos adictivos en adolescentes. 

Para ello se realizo una investigación bibliográfica exploratoria y descriptiva con enfoque 

cualitativo y diseño no experimental que incluyo 80 artículos, de los cuales se eliminaron 40 

por duplicación, así mismo se descartando 10 de acuerdo a los criterios de exclusión, 

para así obtener 35 artículos en la etapa de elección, mediante el cual se omitieron 10 

por motivo de información incompleta. De tal modo se trabajó con 25 artículos que 

fueron utilizados en esta investigación científica en el idioma español con una referencia 

de 13 años antigüedad. Por último, instancia se puede manifestar que las redes sociales 

y los comportamientos adictivos pueden desencadenar impactos tanto negativos como 

positivos en sus capacidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y esto produce 

adicciones a las mismas, las cuales harán que los jóvenes se obsesionen por ellas y 

volverlos adictos dejando que los mismos se alejen de la realidad y no permitirles ver 

todo lo que pasa en los diferentes ámbitos. 

 

 

Palabras claves: Comportamientos Adictivos, Redes Sociales, Adolescentes, Causas y 

Efectos, Prevención. 
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Abstract 

 

In the transition period of a adolescent' life, their emotional, social, cognitive and 

physical skills can be develop more quickly, that is why at this stage adolescents must 

face a series of challenges y presures to be able to perform in different areas. For these 

reasons, adolescents sometimes look for a way avoid such challenges and look for 

easier way out as immersing in the networks and becoming addicted to them. The 

general objetive of this research was to analyze the scientific evidencie about the 

influence of the use of social networks on addictive behaviors in adolescents. For this 

purpose, an exploratory and descriptive bibliographic research was carried out with a 

qualitative approach and no-experimental design that included 80 articles, of which 40 

were eliminated due to duplication, and 10 were discarded according to the exclusion 

criteria, thus obtaining 35 articles in the selection stage, through which 10 were omitted 

due to incomplete information. In this way, it worked with 25 articles that were used in 

this scientific research in the Spanish language with a reference of 13 years old. 

Ultimately, it can be stated that social networks and addictive behaviors can unchain 

both negative and positive impacts on their emotional, social, cognitive and physical 

skills and this produces addiction to them, which will make teenagers obsessed and thus 

make them addicted and thus make them addicted, letting them get away from reality 

without allowing them to see what is happening in the different areas. 

Key words: Addictive Behaviors, Social Networks, Adolescents, Causes and Effects, 

Prevention 
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3. Introducción 

 

La adolescencia es una fase muy importante en la vida de un individuo, 

generalmente abarca entre los años 12 y 18. En este lapso el adolescente comienza 

desarrollando cambios físicos, cognitivos y psicosociales. En esta etapa el adolescente 

está en busca de su independencia y autonomía a través de los desafíos que se le 

presentan en el transcurso de su desarrollo. 

La formación y desarrollo de los adolescentes es una necesidad muy importante, 

ya se encuentran en constante cambio y buscan su identidad, es decir quieren conocerse 

ellos mismos, formando su personalidad, saber para qué o porque están en esta sociedad 

y cuál es el papel que cumplen, por eso a través de diferentes desafíos buscan encontrar 

su rol cómo poder contribuir a la sociedad. 

Los comportamientos adictivos se presentan comúnmente en esta etapa, jugando 

un papel muy relevante en la vida del adolescente, generando impactos tantos positivos 

y negativos en su desarrollo y bienestar. En este ámbito las redes sociales pueden influir 

en la presencia de comportamientos adictivos entre los adolescentes, por ejemplo; pasar 

mucho tiempo frente al computador o al celular le hará perder la noción del tiempo y de 

la realidad, por tal motivo pasaran más pendientes de ellas que de la vida cotidiana. 

La presente investigación examinará a profundidad el uso de las redes sociales y 

comportamientos adictivos en adolescentes. A lo largo del análisis investigativo se 

examinará como estos comportamientos adictivos pueden interferir en la vida social de 

los jóvenes en los diferentes ámbitos en que se desenvuelvan. Además de buscar las 

mejores estrategias para prevenir estos comportamientos. 

Por medio de la búsqueda de diferentes fuentes bibliográficas, estudios de casos 

y el análisis de los datos recolectados, este trabajo investigativo pretende subrayar la 

relación del uso de las redes sociales y los comportamientos adictivos en adolescentes. 

Además, busca concientizar a los padres y educadores sobre lo que ocasiona estos tipos 

de comportamientos adictivos en el uso de redes sociales, con el objetivo de encontrar la 

mejor manera de prevenir y fomentar el mejor desarrollo para los adolescentes. 

Por otro lado, los comportamientos adictivos de los adolescentes en relación de 

las redes sociales pueden ser muy poco abordado o discutido en los últimos años, por 
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eso en esta investigación desarrollaremos los temas relacionados con los 

comportamientos adictivos, sus causas, efectos y factores que pueden ocasionar 

trastornos mentales, los cuales pueden influir en el comportamiento de los adolescentes 

generando daños que repercuten en su desarrollo en la vida cotidiana. 

Extender el tema de los comportamientos adictivos en adolescentes y su relación 

con las redes sociales es crucial en donde la sociedad, de manera que se concientice 

sobre su importancia, con el fin de que todos los adolescentes puedan conocer que las 

consecuencias de dedicar mucho tiempo en las redes sociales y que estrategias se 

pueden generar para evitarlo. Así mismo, se trata de considerar el manejo especializado 

de la problemática en casos graves, de manera que se aborda adecuadamente en todos 

los casos. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Capítulo I: Redes Sociales 

4.1.1. Definiciones 

 

En el contexto de las paradojas cambiantes relacionadas con el concepto de 

comunicación, en el que el uso y el abuso de las redes sociales tienen un impacto 

positivo y/o negativo en la conciencia, la emoción, la sociedad y la identidad en 

jóvenes. Los adultos tienen la obligación de guiar, educar, ajustar, y controlar el acceso 

a todas las herramientas tecnológicas que representan la mayor parte del tiempo. Es 

extremadamente importante que los adultos tengan los previos conocimientos, para 

poder controlar a sus hijos en estas áreas, así como un ejemplo de buen uso. Se ha 

demostrado que el uso excesivo de las redes sociales está asociado con depresión, 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, insomnio, disminución del tiempo 

total de sueño, disminución del rendimiento académico, repetición de grados y 

abandono escolar (Guan y Subrahmanyam, 2009). 

Se define como una forma de comportamiento caracterizada por una pérdida de 

control sobre el uso de Internet, ya que conduce al aislamiento, abandono de las 

relaciones sociales, actividades educativas, recreación, salud e higiene personal. Todo 

esto tiene consecuencias negativas para la formación de la identidad de los jóvenes, 

especialmente cuando la difusión de contenidos negativos o inapropiados se extiende 

muy rápidamente y alcanza proporciones inesperadas. No tienen acceso a una 

conciencia que les permita evitar peligros o situaciones que en un futuro próximo 

podrían provocar elevados niveles de estrés y un deterioro importante de su autoimagen, 

así como amenazas graves e importantes para su salud mental (Christakis et al., 2011). 

Los adolescentes se están convirtiendo en una población susceptible a conductas 

adictivas. Incluir en el caso de la adicción a Internet y a las redes sociales, este 

fenómeno es aún más grave, cómo la conectividad digital que brinda la oportunidad de 

descubrir cosas nuevas, y por lo cual se llegan a sentir inferiores, y la sociedad por otro 

lado, son la generación tecnológica. Ésta es otra razón por la que tenemos que analizar 

el comportamiento de los adolescentes, ya que comunicarse a través de redes sociales 

como Facebook, eso es todo para los adolescentes, tener amigos en esta red significa 

gestionar las relaciones (Almansa et al., 2013). 
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4.1.2. Importancia y uso de las Redes Sociales 

 

Arab y Díaz (2015)estima que las redes sociales, además de iniciativas de 

actividades cognitivas abiertas, pueden jugar un papel clave en la integración y cohesión 

social a través de la transmisión de conocimientos a nivel intergeneracional, regional e 

internacional. Sin embargo, la gravedad del abuso de las redes sociales es ilimitada ya 

que afecta no solo su comportamiento sino también los procesos cognitivos del 

estudiante en problemas académicos o personales. 

El uso de estas redes sociales en educación pueden ser fuentes valiosas de 

información y promover la interacción de los estudiantes con su entorno, lo que en 

consecuencia beneficia los resultados académicos (Ticona, 2015). 

Siguiendo esta idea, Santillán et al (2017) Afirman que, si bien las redes sociales 

están relacionadas con el rendimiento académico, al contrario de lo que podría pensarse, 

no influyen negativamente en la media resultante, sino que ayudan positivamente, ya 

que confirman o mejoran habilidades como la capacidad de trabajar en equipo para 

organizarse y pedir ayuda a otros cuando sea necesario, el contacto con sus compañeros 

les permite no olvidar las tareas asignadas en clase. 

Un estudio realizado por Cachi (2016) señala que el uso excesivo de Facebook 

provoca que los estudiantes pierdan la concentración, pierdan el interés por aprender y 

no asistan a clases, lo que afecta negativamente el rendimiento académico y conduce a 

un bajo nivel; Opinión compartida por Espinoza (2018), quien señala que las redes 

sociales mal utilizadas dificultan el aprendizaje de los estudiantes e implica muchos 

riesgos. 

Las características de estas plataformas virtuales que las hacen propicias para 

actividades educativas también las hacen peligrosas, ya que proporcionan información y 

datos personales como nombre, edad, dirección, gustos, preferencias, estilo de vida, etc., 

a la hora de crear sus perfiles, que puede ser utilizado por personas sin escrúpulos 

protegidos por el anonimato para cometer actos delictivos. Lo que se ve reforzado por la 

indiferencia de los jóvenes ante los riesgos potenciales: consideran que las redes 

sociales son seguras, la mayoría desconoce las políticas de privacidad (Arias, 2017). 
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4.1.3. Clasificaciones de las Redes Sociales 

Debido a la gran variabilidad que existe en las redes sociales, estas están sujetas 

a diferentes clasificaciones. La distinción más común es entre redes sociales directas e 

indirectas (Herrera y O´Quinn, 2019). 

A) Las redes sociales directas se caracterizan por que existe colaboración entre 

individuos o grupos que comparten un conjunto de características o intereses 

comunes y son capaces de controlar tanto la información que comparten como su 

nivel de privacidad. 

B) Por otro lado, las redes sociales indirectas se las puede definir o se las 

caracterizan por ofrecer un espacio de interacción limitado a la pertenencia a un 

grupo que controla y dirige los contenidos, intervenciones o contribuciones de sus 

miembros. 

4.1.4. Dimensiones de las Redes Sociales 

La interacción a través de diferentes dispositivos se convierte en una interacción 

digital en la que no se identifican fácilmente actitudes dañinas entre ellos. Cuando 

hablamos de interacciones digitales, partimos del concepto de redes sociales 

desarrollado por Echeburua y Requesens (2012) quienes definen una red como una 

estructura formada por personas conectadas entre sí en línea a través de diversos 

vínculos. Este grupo de personas es un grupo dinámico incrustado en las redes sociales, 

un grupo de personas, a veces desconocidas. En estas redes, las personas no sólo 

participan en ellas, sino que también se comunican con sus pares, creando así sus 

propias identidades digitales. Una identidad se define como una colección de 

información sobre una persona u organización presente en Internet que crea una 

descripción digital de esa persona. Esta identidad se refuerza hasta el punto de que el 

niño o adolescente puede interactuar con otros en función de sus intereses. La identidad 

digital se construye, así como una representación de la identidad humana utilizada 

durante las interacciones con otros en Internet. 

La combinación de vida privada y pública en las redes sociales ha cambiado la 

forma de vida de los adolescentes, se convierten en espacio un grupo de intereses 

comunes, en el que se establecen diferentes tipos de relaciones Boyd y Ellison. (2007) 

Definen estas redes como "servicios en línea en los que las personas crean perfiles 

públicos, privados o semiprivados en un sistema interconectado en el que pueden crear 
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una lista de otros usuarios para contactar y contactarlos". Esto les permite navegar a 

través de los diferentes perfiles de otras personas. "Esto significa ampliar su grupo de 

amigos de la red social a otras personas desconocidas con las que puedas interactuar sin 

conocerse, lo cual es uno de los factores de riesgo para los adolescentes. Las redes 

sociales resultan muy atractivas para los jóvenes por su facilidad de uso, intercambio de 

información y mensajería instantánea. Los estudiantes administran la red utilizando una 

variedad de dispositivos a los que pueden acceder fácilmente, lo que la convierte en una 

herramienta vulnerable para los adolescentes. Entre los factores de riesgo, para los 

adolescentes las redes sociales, se han convertido en una herramienta de comunicación 

sensible es la inhibición conductual y anonimato, provocando falta de empatía, acciones 

irracionales llevándolos hacia amenazas como el ciberacoso. 

4.1.5. Causas de las Redes Sociales 

Kram (2019) Define las redes sociales como plataformas virtuales donde los 

usuarios se comunican con otros desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Estas 

redes virtuales les permiten crear un "perfil" donde puede publicar información sobre 

usted a la que otros usuarios de la misma red pueden acceder. Las principales causas 

surgen cuando este método se vuelve exclusivo y reemplaza la comunicación 

interpersonal, según el mismo autor, existen muchas causas para utilizar las redes 

sociales, entre ellas: visibilidad ante los demás, confirmar la propia identidad con un 

grupo o establecer contacto con amigos. Por tanto, el anonimato crea terror, lo que 

significa que las personas utilizan las redes sociales con regularidad porque desempeñan 

una función importante en las relaciones en términos de entretenimiento y relajación. Y 

como los usuarios más comunes de estas herramientas son los jóvenes, también son el 

grupo de mayor riesgo, siendo los adolescentes considerados un período particularmente 

vulnerable. En las salas de chat, las relaciones son más fluidas y provocan menos 

ansiedad que en la vida real porque no es necesario encontrarse con la otra persona cara 

a cara. Pero esto conduce a una disminución en la capacidad de interactuar con los 

demás, lo que dificulta el desarrollo de habilidades sociales verdaderamente importantes 

con los demás. 

Según Echeburúa y Requesens (2012), una de las causas por las que las redes 

sociales son ampliamente utilizadas es la posibilidad de publicar y compartir fotografías 

con otros, es una actividad de socialización que promueve la formación de identidad; es 
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decir, el proceso de formación de la autoimagen y fortalecimiento de la autoestima, 

buscar la aprobación y aceptación de los demás. Además, se afirma que, según algunos 

sociólogos, las personas expresan lo que quieren en las redes sociales, demostrando su 

identidad y construyendo una realidad para recopilar comentarios. Esto plantea la 

cuestión de si el autismo es una respuesta inevitable al uso de las redes sociales, así 

como el constante aumento del número de "selfies" en una sociedad dominada por el 

culto a la imagen, son muchas veces un signo de baja autoestima. Señala que estas 

personas a menudo luchan por la fama y estas prácticas les ayudan a hacerse famosos 

demostrando éxito y explotándose activamente a sí mismos. 

4.1.6. Consecuencias de las Redes Sociales 

 

Dentro de este apartado se puede mencionar y recalcar que los adolescentes se 

exponen fácilmente a otros temas relacionados que ocurren en espacios virtuales, a 

través de llamadas al celular y mensajes en redes sociales; exposición excesiva e 

inadecuada, que puede llevar a exponer en la red una realidad falsa, que no se 

corresponde con la realidad que viven fuera de internet; compartir fotografías, lo que 

expone demasiada privacidad e información personal; compartir contenido erótico; 

construcción de autoimagen e insatisfacción corporal; dificultad para afrontar lo 

diferente. Por lo tanto, no sólo es preocupante el bienestar físico, sino también el 

bienestar psicológico de los adolescentes, problemas hasta ahora desconocidos se están 

volviendo más visibles, especialmente los relacionados con los trastornos mentales. 

Existen muchos juegos o series que están muy inmersos con temas relacionados con el 

bienestar emocional y la salud psicológica, especialmente dirigidos a los adolescentes. 

Dentro de estos se pueden observar depresión, automutilación y suicidio, el daño 

contribuye significativamente al aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los 

adolescentes. (Moreira et al., 2021) 

4.1.7. Efectos Negativos de las Redes Sociales 

 

Los jóvenes resultan vulnerables a los efectos negativos del uso de redes 

sociales, puede aumentar e impactar significativamente las alteraciones del sueño en su 

calidad y reducir la calificación y su satisfacción escolar (Vernon et al., 2015). Un 

estudio reciente de Turel y Bechara (2017) explica la conexión consistente en mala 

calidad del sueño, impulsividad motora y un uso problemático de los sitios de redes 
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sociales. Un estudio realizado a estudiantes universitarios de licenciatura en América 

Latina, demostró la existencia de una relación significativa entre la adicción a Facebook 

y mala calidad del sueño (Wolniczak et al., 2013). 

El uso de las redes sociales podría moderarse mediante la satisfacción del 

estudiante con la vida, es decir, existiría una conexión entre el uso excesivo y el mal uso 

de las redes sociales en estos estudiantes quienes estaban menos satisfechos con su vida 

(Wang et al., 2016). Un Estudio realizado y establecido con un enfoque en Facebook 

dio como resultado una conexión entre las dimensiones del agotamiento escolar 

(agotamiento del trabajo o sentimientos de insuficiencia) y el uso problemático de esta 

red social (Walburg et al., 2016). Respecto al uso de Facebook se utiliza en el estudio de 

Young et al. (2017) Hacen este contacto social previo, en contraposición a la ausencia 

de contacto social, aumenta el uso pasivo de este tipo de sitios de redes sociales. 

4.1.8. Factores de Riesgo 

Los riesgos más importantes del abuso de las redes sociales, además de la 

adicción, son el acceso a contenidos inapropiados, el ciberacoso o la pérdida de 

privacidad. Así, en las redes sociales se puede acceder a contenidos pornográficos, 

violentos o transmitir mensajes racistas, anoréxicos, incitando al suicidio o a la 

comisión de delitos. También existe el riesgo de crear una identidad ficticia, potenciada 

por el engaño, el autoengaño o la fantasía. Sin embargo, se facilita la confusión entre 

íntimo, privado y público (lo que puede fomentar el uso indebido de información 

privada por parte de personas desconocidas), y se fomenta el comportamiento histérico 

y narcisista cuando no distorsiona claramente la realidad (por ejemplo, alardear del 

número de amigos añadidos). Cuando se produce la adicción, la conducta adictiva se 

vuelve automática, activada emocionalmente y con poco control cognitivo sobre el éxito 

o el fracaso de la decisión. El adicto ve los beneficios de la gratificación inmediata, pero 

no considera las posibles consecuencias negativas a largo plazo. Al igual que ocurre con 

la adicción a sustancias químicas, las personas adictas a las redes sociales, cuando les 

resulta imposible comunicarse, experimentan un síndrome de abstinencia caracterizado 

por la presencia de un profundo malestar emocional (estado de ánimo disfórico, 

insomnio, irritabilidad e inquietud psicomotora). El uso excesivo de las redes sociales 

puede contribuir al aislamiento, al bajo rendimiento académico o laboral, a la falta de 

interés en otros temas y actividades al aire libre, a los trastornos de conducta y al 

fracaso económico, así como al sedentarismo y la obesidad. Así, la dependencia y la 
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subordinación de un estilo de vida al mantenimiento de un hábito forman la base central 

de la adicción. Así, la adicción a las redes sociales se caracteriza no por el tipo de 

conducta, sino por la forma de relaciones que el sujeto establece con ella (Echeburúa y 

De Corral, 2010). 

4.1.9. Señales de Alarma 

Según Echeburúa y De Corral (2010) las principales señales de alerta que indican 

una adicción a las redes sociales y pueden reflejar la transformación de una afición en 

adicción son las siguientes: 

A) Privarse de sueño (menos de 5 horas) para estar conectado a Internet, lo 

que requiere tiempos de conexión inusualmente largos. 

B)  Desatender otras actividades importantes como el contacto con la 

familia, las relaciones sociales, los estudios o la atención sanitaria. 

C) Recibir quejas sobre el uso de Internet o de teléfonos inteligentes de 

alguien cercano a usted, como un padre o un hermano. 

D) Piensas constantemente en Internet o en tu smartphone, incluso cuando 

no estás conectado, y te irritas excesivamente cuando la conexión se 

corta o es muy lenta. 

E) Sin embargo, intentar limitar el tiempo de conexión no tiene éxito y 

pierde la noción del tiempo. 

F)  Mentir sobre el tiempo real que está conectado o jugando a un 

videojuego. 

G) Aislarse socialmente, mostrarse irritable y rendir peor en sus estudios. 

H) Sensación de euforia y activación inusual al sentarse frente al teléfono 

inteligente. 

4.1.10. Factores de Protección 

Las evidencias no sólo indican los impactos negativos, sino que también muestra 

que el uso de las redes sociales puede hacer una contribución positiva en términos de 

procesos de comunicación y aumento del capital social. Por lo tanto, es aconsejable 

utilizar el término Uso Problemático de Internet (UPI) en lugar de Adicción a Internet 

(AI) para evitar generalizaciones automáticamente negativas de dicho comportamiento 

en esta población, aunque el concepto no es específico, aunque ofrece un área 

importante para el desarrollo de investigaciones que permitan su ampliación y 

perfeccionamiento. Además, en este artículo se menciona que el simple hecho de que 
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seamos jóvenes o adolescentes, ya viene hacer un riesgo porque ya existe una mayor 

probabilidad de desarrollar comportamientos adictivos al internet y a las redes sociales. 

En cambio, se ha propuesto como factores protectores, un nivel adecuado de autoestima, 

un control efectivo repertorio adecuado de habilidades emocionales o sociales. De 

hecho, existen investigaciones donde se han comparado los resultados obtenidos en las 

pruebas de evaluación de la autoestima, habilidades sociales o tendencias depresivas en 

adolescentes adictos y no adictos a las redes sociales (Herrera et al., 2010). Además, en 

una población universitaria la autoestima ha sido estudiada como una variable a 

considerar en el desarrollo de recursos personales, como factor protector frente al estrés 

académico (Cabanach et al., 2014). 

4.1.11. Enfermedades que Puede Causar el uso Excesivo del Internet (Redes 

Sociales) 

Llanos (2013) Alerta de las enfermedades que pueden causar al internet, 

afecciones que tienen sus causas debido a las horas que se dedican a realizar cualquier 

actividad frente al ordenador. Definiendo así las siguientes enfermedades o síntomas 

iniciales pueden ser tendinitis, dolores musculares, desgaste de la vista e incluso 

obesidad por pasar varias horas frente a una computadora no resulta una práctica 

saludable pues a ello se asocian trastornos como visión borrosa y diplopía (visión 

doble), ojos secos e irritados, ardor ocular, dolor de cuello y espalda, dolor de cabeza, 

fatiga general, cansancio físico, tensión, dolor ocular, Epicondilitis, bulsitis, entre otras. 

Más allá de las consecuencias directas sobre la vida en las áreas personal, 

familiar, laboral entre otras, y los síntomas que son consecuencias negativas por sí 

solos, también se observa la aparición de otras enfermedades en los individuos 

afectados. Estas pueden ser la alteración de funciones cerebrales como la atención, la 

memoria y el aprendizaje, esto producto del uso diario de los dispositivos que 

promueven cambios en el cerebro ya que, con todas las funciones disponibles, este se 

pude permitir trabajar de otras formas; la aparición del síndrome del túnel del Carpio, 

como consecuencia de malos hábitos 16 ergonómicos; y por supuesto, la obesidad 

producto de excesivas cantidades de tiempo sin realizar actividad física alguna o 

enfermedades oculares. Esta lista de posibles enfermedades, además de solo verse como 

consecuencias del problema que se está abordando, también son una gran motivación 

para profundizar en la investigación de métodos y herramientas para prevenir estos 
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comportamientos adictivos, pues si se logra que estos se reduzcan en las personas, es 

evidente que se elimina una de las causales de otras enfermedades y de esta manera, 

mitigar un gran riesgo para la salud pública (Pérez et al., 2022). 

 

4.2. Capítulo II: Comportamientos Adictivos 

4.2.1. Definiciones 

Según la Organización Mundial de la Salud (2021) el uso excesivo de la 

tecnología o de internet tiene las mismas consecuencias que el consumo de drogas. Así, 

se ha establecido que la adicción al internet y el uso excesivo de nuevas tecnologías 

como smartphones o tablets, entre otras, ahora están catalogados como enfermedad. La 

OMS también afirma que para quienes padecen esta adicción al internet, las redes 

sociales y otras tecnologías, su uso excesivo y prolongado tiene los mismos efectos en 

el cerebro que algunas otras sustancias. Se puede decir que la definición oficial de 

adicción al internet o ciberadicción también se conoce como trastorno de adicción al 

internet. Este es el término que se le da a esta supuesta enfermedad y hace referencia al 

abuso y uso exagerado del internet a través de los múltiples dispositivos (smartphones) 

disponibles en la actualidad como (smartphones, ordenadores, tablets) y cuyo uso 

anormal interfiera en la vida normal de la persona. Esta adicción no se diferencia de 

otras porque por medio de estas plataformas el afectado se sienta dependiente y por 

tanto reduzca la libertad, afectando con ello sus capacidades conscientes y reduciendo 

sus intereses en relación con otros asuntos de la vida que le gustaba realizar. 

En estos últimos tiempos hemos sido testigo de avances tecnológicos y un uso 

cada vez mayor de dispositivos móviles conectados a Internet, lo que ha llevado a 

adicciones a la tecnología. Bononato (2017) Señala que esta adicción puede afectar a 

todas las personas de todas las edades, pero especialmente a los adolescentes, con el 

riesgo añadido de no estar controlado por los padres y la facilidad de entrar en contacto 

con personas desconocidas e información manipulada obtenida a través de internet. 

En la misma dirección, Ibíd (2002,citado en Gavilanes,2015) señala que la 

adicción a la tecnología está completamente alejada de la atracción habitual y normal 

que toda persona siente por la aparición de nuevos artefactos en la vida diaria del sujeto. 

Esto va más allá pues afecta gravemente áreas integrales del individuo, Ruiz (2013) 

señala que la adicción a la tecnología se puede definir como una conducta compulsiva 
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que el individuo desarrolla mediante el uso excesivo de dispositivos electrónicos y 

tecnológicos, llevando a un deterioro de sus capacidades biológicas, psicológicas y 

componentes sociales. Además de la idea de adicción a Internet, además se señala que el 

apego a la tecnología comienza cuando se sobre utilizan diversos dispositivos 

electrónicos, robando tiempo a procesos de socialización básicos para el desarrollo 

personal y familiar. 

4.2.2. Trastornos mentales de los Comportamientos Adictivos 

Las enfermedades mentales más comunes y características que pueden provocar 

las redes sociales son; la adicción, ansiedad, depresión, miedo, insomnio e incluso 

anorexia y bulimia. (Carbonell et al., 2012). 

4.2.2.1 Adicción. 

La adicción a las redes sociales es un problema que afecta especialmente a 

los centenarios y supone un nuevo tipo de adicción (Echeburúa, 2012). También se da 

un caso de adicción al móvil donde esta sustancia tóxica no existe, afirma que el 

uso inadecuado del teléfono móvil no constituye en sí mismo una adicción (Rojas et al., 

2018). 

La adicción a Internet y a las redes sociales no está incluida en los criterios de 

adicción del DSM V por falta de evidencia científica, aunque muchos investigadores, 

cada vez más numerosos, tienden a considerarlas como adicciones, ya que presentan 

muchos de los indicadores prototípicos de otras adicciones (formación de conflictos, 

consumo prolongado, recaídas, etc.) en la misma línea que otras adicciones 

conductuales. La potencial adicción a las redes sociales virtuales surge de las múltiples 

posibilidades de uso, su funcionalidad, su gran atractivo para las relaciones 

interpersonales, la gran facilidad de conexión y los refuerzos inmediatos que se obtienen 

(García, 2013). 

Un primer paso para determinar una posible adicción a las redes sociales 

virtuales sería distinguir entre hábito y adicción. Los usuarios de las redes sociales 

saben que su uso promueve significativamente la socialización con otros usuarios. Este 

hecho hace que su uso sea automático y consciente, es decir, un hábito. Los 

investigadores suponen que los usuarios de las redes sociales afrontan las ventajas y 

desventajas de utilizarlas para lograr sus objetivos de socialización, pero a nivel de 

hábitos. El problema puede surgir cuando se pasa de lo habitual a una adicción. La 
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teoría de la sensibilización de incentivos podría proporcionar una explicación para la 

transición del hábito a la adicción, ya que implica una transición de una conducta 

inicialmente controlada a una conducta totalmente compulsiva, sumada a las 

consecuencias extremadamente gratificantes de esta conducta (Seo y Ray, 2019). 

4.2.2.2 Ansiedad. 

Por tanto, la ansiedad parece desempeñar un papel importante en la relación 

entre la exposición a las redes sociales y los síntomas del trastorno alimentario. Por un 

lado, el uso excesivo de las redes sociales se asocia con problemas relacionados con 

la ansiedad y la depresión (Zendle y Bowden, 2019), mientras que la exposición a 

cuerpos que representan ideales débiles se asocia con un aumento de la ansiedad 

(Harper y Tiggemann, 2008). Por otro lado, la ansiedad rasgo parece moderar los 

efectos de la exposición a imágenes atractivas sobre el atractivo autopercibido y la 

autoestima (Sherlock y Wagstaff, 2019) y hay evidencia de que la ansiedad tiende 

actuar como un mecanismo de las conductas propias de los TCA. 

4.2.2.3 Depresión. 

Las autoras Padilla y Ortega (2017) confirman que una posible explicación 

puede estar relacionada con la presencia de ciertos indicadores de depresión. 

Para comprobarlo, analizaron la adicción a las redes sociales y los síntomas depresivos 

entre  estudiantes  universitarios  y  observaron que los  síntomas  depresivos 

graves se asociaban con una alta adicción a Internet, mientras que la baja autoestima 

se caracterizaba por el aislamiento social. Por otro lado, vinculan el tiempo pasado en 

Internet con la salud mental. Otros autores han comparado la depresión provocada por 

las redes sociales con la depresión provocada por la adicción a los videojuegos 

(Andreassen et al., 2017). 

4.2.2.4 FOMO (Miedo). 

FOMO, conocido en inglés como abreviatura de “fear-of-missing-out” Torres 

(2020) significa “el miedo a perderse algo en las redes sociales o a ser excluido de un 

evento”, lo que hace que quienes padecen síndromes para mantener una conexión 

constante a Internet. El exhibicionismo o el deseo del protagonismo no es nada nuevo, 

la diferencia es que las nuevas tecnologías nos dan los medios para hacerlo de forma 

inmediata y proporcionan imágenes que ilustran lo que queremos decir. Las últimas 

estadísticas muestran que el 56% de los estudiantes universitarios son sensibles a la 
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influencia de las redes sociales, y la mitad de ellos ha aumentado la frecuencia de visita 

a estos sitios en el último año (Corrons, 2020). 

4.2.2.5 Insomnio. 

Sarrais y De Castro (2007). Definieron el insomnio como un trastorno del 

sueño que consiste en la incapacidad de iniciar o mantener el sueño o de lograr una 

duración y calidad del sueño suficiente para restaurar la energía y estado normal de 

vigilancia. El insomnio como síntoma también es común: aproximadamente el 50% de 

los adultos padecen insomnio en algún momento de sus vidas, y entre el 25 y el 35% lo 

padecen ocasionalmente. En un estudio sobre las alteraciones del sueño en los trastornos 

psiquiátricos (Medina et al., 2007) observaron que en la mayoría de los casos las 

alteraciones del sueño son un síntoma subyacente más que una enfermedad. El insomnio 

acompaña a casi todas las enfermedades mentales. El 40% de los pacientes con 

insomnio padecen una enfermedad mental y el 30% de ellos padecen depresión y 

ansiedad. 

4.2.2.6 Anorexia y bulimia. 

En las redes sociales se comparten contenidos altamente perjudiciales para la 

salud relacionados con la pérdida de peso. La sociedad ignora las enfermedades 

mentales que afectan a sus individuos. Una de las enfermedades mentales que provocan 

es la anorexia y la bulimia (Rivera, 2019). Hay cientos de sitios web que lo 

promocionan como un estilo de vida y no como una enfermedad, que es el verdadero 

problema. Comienzan a partir de los 15 años, especialmente en el sexo femenino 

(Duque, 2019). "En los últimos cuatro años hemos visto un aumento del 15% en niños 

menores de 12 años”, afirma Mar Faija coordinadora de la unidad de trastornos 

alimentarios del Hospital Niño Jesús de Madrid y coordinadora del equipo que hablo 

sobre trastornos alimentarios. 

A finales de 2012 apareció la red social Instagram. En sólo 4 años, se 

publicaron en Instagram más de 4,5 millones de fotografías con etiquetas de anorexia 

(Europa Press, 2016) alertando de que las redes sociales son muy peligrosas para la 

sociedad porque permiten que dichos contenidos estén disponibles sin ningún tipo de 

filtrado. Instagram se ha convertido en una competición, avanza, quien sube más fotos 

del “cuerpo perfecto” gana reconocimiento público y demanda, especialmente entre los 

jóvenes. Así como cada carrera tiene su propio objetivo, el objetivo es conseguir esos 
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“cuerpos idílicos” (Carvajal y Treiros, 2019). 

4.2.3. Causas de los Comportamientos Adictivos 

 

Turkle (2012) Explica que los dispositivos tecnológicos tienen tanto poder que 

pueden cambiar lo que hacemos y quiénes somos; por lo tanto, los dispositivos 

tecnológicos nos permiten experimentar el compañerismo no físico. En conclusión, el 

autor afirma que uno de los principales beneficios de la tecnología es que nos permiten 

acercar a las personas que están lejos, pero uno de sus peligros es que nos aleja de los 

más cercanos. 

Existe relativo consenso entre investigadores del tema con relación a que los 

patrones de consumo se convierten en problemáticos considerando las peculiaridades 

personológicas, el desarrollo moral, la esfera de intereses y aspiraciones, sus estilos de 

vida, normas y actitudes, los patrones familiares de empleo del tiempo libre, la 

autoeficacia, la capacidad de autorregulación del comportamiento, el papel de familia. 

Lo que inicialmente se instala como un involucramiento con la red, puede convertirse en 

conductas sintomáticas ante la imposibilidad de conectarse al mundo virtual, 

apareciendo sintomatología propia de la adicción a internet y las afectaciones que en el 

plano interindividual, familiar, laboral ocasiona (Lam, 2011) 

Otros reportes de investigación, a su vez, destacan el impacto negativo para el 

desarrollo psíquico de adolescentes y jóvenes, enfatizando el deterioro potencial en 

áreas claves del desarrollo psicosocial como la empatía, el distanciamiento afectivo, la 

pérdida de límites comunicacionales, el desentrenamiento en habilidades sociales, la 

pérdida de la capacidad de escucha, la disminución en las habilidades de comunicación 

no verbal. En el caso de las adicciones a internet y redes sociales, este fenómeno se 

agudiza por cuanto la conexión digital ofrece la posibilidad de explorar y descubrir 

nuevas sensaciones en un aparente escenario de menor compromiso personal, emocional 

y social. Por otra parte, constituyen una generación tecnologizada por el vertiginoso 

aumento del número de productos digitales y técnicos a los que acceden los 

adolescentes contemporáneos y las horas de conexión; circunstancias que incrementan 

la potencialidad de riesgo de comportamientos adictivos (Cía, 2013). 

4.2.4. Consecuencias de los Comportamientos Adictivos 

Se señala en este apartado que el uso y abuso de internet está relacionado con 

variables psicosociales, como vulnerabilidad psicológica, factores estresantes y apoyo 
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familiar y social; Por ello, se plantea el tema de la “adicción a internet” como una 

posible explicación para comprender el descontrol y uso de la tecnología que en ciertos 

casos puede resultar Los avances tecnológicos pueden condicionar las estrategias de 

enseñanza, de modo que se conviertan en una variable importante en los resultados del 

aprendizaje. La sociedad del conocimiento actual representa una fuente de riqueza y 

valor definida a través de la alfabetización mediática digital, que consiste en la 

adquisición de habilidades para comprender el uso de una lengua común (Sandoval y 

Aguaded, 2012). 

La coherencia en el uso de dispositivos móviles podría estar determinada por el 

nivel de satisfacción percibida; la multifuncionalidad de estos dispositivos los convierte 

en herramientas ubicuas (Castaño y Cabero, 2014). Como señala Durán (2014 citado en 

Villalón, 2023, 2014) hay que tener en cuenta que, más allá del uso excesivo, afecta 

significativamente a las relaciones interpersonales y provoca ansiedad, miedo y 

distracción en la vida personal y social. 

El uso problemático de internet, es un constructo complejo, insuficientemente 

investigado a nivel internacional y regional. Los elementos dinámicos que dirigen el 

comportamiento de los individuos en el sentido de la adicción, tales como las 

deficientes relaciones interpersonales, la discapacidad social y comunicativa, se 

convierte a su vez en consecuencias de la exposición desregulada e indadaptativa a la 

influencia de las redes sociales y la navegación virtual. De igual modo, las conductas 

desadaptativas de consumo de Internet pueden enmascarar la presencia de otras 

adicciones comórbidas, alteraciones psicopatógenas o síntomas de alteraciones 

psiquiátricas (Almansa et al., 2013). 

4.2.5. Factores de Riesgo 

Un reciente metaanálisis del comportamiento adictivo al internet (también 

entendido como uso de internet problemático o excesivo) muestra cómo la literatura 

científica distingue entre variables de personalidad y en predecir dicho comportamiento 

en adolescentes (Lozano et al., 2022). A nivel de variables de personalidad individual, 

algunos de los factores de riesgo pueden ser la introversión, baja autoestima, mientras 

que la amabilidad o la responsabilidad actuarán como factores protectores. En cuanto a 

los elementos ambientales, se destacan las relaciones de los adolescentes con el 

contexto, relaciones interpersonales como la familia y la escuela. Se cree que las 
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familias disfuncionales con conflictos internos pueden predisponer al consumo excesivo 

y las buenas relaciones con los profesores combinados con un buen clima escolar 

pueden desempeñar un papel protector. 

El mismo estudio destaca las desigualdades en la influencia de la variable 

género en este tipo de conductas de riesgo. Aunque en los últimos años observado una 

brecha digital entre las adolescentes, ahora se cree que estas diferencias erradicado de 

los países europeos (Smahel et al., 2020) y aunque investigaciones anteriores sugieren 

que las adolescentes tienen más probabilidades de abusar de las redes sociales (Müller 

et al., 2017, como se citó en Malo et al., 2018) un estudio reciente de 19 países europeos 

mostró que estas diferencias son mínimas o no existentes, llegando así a la conclusión 

de que las altas frecuencias al momento de utilizar las redes sociales es igual en ambos 

géneros. 

Sin embargo, la cuestión del acceso a la tecnología ya no está únicamente 

relacionada con la edad. (Holloway et al., 2013) Sino con las oportunidades y modelos 

de uso que ofrece la familia en materia de gestión del uso de dispositivos digitales. 

Aspectos como miembros de la familia. Se identificó un alto uso percibido de las redes 

sociales o ausencia de reglas para el uso de las mismas en el hogar, las cuales han sido 

identificadas como factor de riesgo de consumo excesivo entre adolescentes (Martín et 

al., 2019, como se cito en Malo et al. 2023). 

Investigaciones recientes parecen mostrar cómo funciona este modelo. El 

consumo de tecnología en la familia puede interferir con el comportamiento y desarrollo 

de los niños en distintas edades cada vez más tempranas (Coyne et al., 2020). Además, 

la familia es el primer contexto interrelacional en el que se produce. Se crean vínculos 

emocionales entre sus miembros. 

En los últimos años, muchos estudios han explorado el papel que juega este tipo 

de apego en relación con el uso adictivo o problemático de la tecnología los 

adolescentes y las generaciones más jóvenes. (Kim y Koh, 2018) Observaron cómo el 

estilo de apego evitativo está mediado a través de autoestima y ansiedad, explicando la 

adicción al teléfono móvil entre los adolescentes. En el mismo camino, la soledad y la 

depresión emergen como constructos psicológicos que median en vínculos inseguros y 

adicción al móvil (Kim et al., 2017). 
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4.2.6. Factores de Protección 

 

El uso intensivo de determinadas tecnologías entre los adolescentes tiene un 

impacto negativo en su autoestima. Tomando una muestra de jóvenes universitarios, 

(Castro et al., 2019) encontraron que aquellos que jugaban menos videojuegos tenían 

mayor autoestima académica y social, mientras que el mayor uso de esta tecnología ha 

tenido un impacto negativo, especialmente en la autoestima académico. En este sentido, 

podemos afirmar que el autoconcepto aparece en numerosos estudios (realizado en 

diferentes contextos culturales) como un componente en contra de la conducta 

problemática en el inadecuado uso de las TIC, que puede predisponer a los adolescentes 

a la adicción (Arafa et al., 2019,como se cita en Echeburúa, 2012). 

En consecuencia, Ozteke et al. (2017) muestra que los estilos de apego 

preocupados y evitativos son predictores del uso problemático del internet entre los 

adolescentes. Otros autores, como Ching y Tak (2017) encontraron que los estilos de 

crianza positivos son igualmente autoritarios como permisivo-asociado con el desarrollo 

de un apego seguro, que, a su vez, produce mayor capacidad de autorregulación en los 

adolescentes, actuando este último constructo como uno de los factores protectores 

contra el uso adictivo del celular. 

4.2.7. Instrumento de Evaluación para Medir los Comportamientos adictivos 

Se utilizó como punto de partida la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) 

(2008) en la construcción del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS); la 

adicción psicológica no se considera una herramienta de diagnóstico de la enfermedad, 

pero la mayoría de estos tratamientos utilizan indicadores de abuso de sustancias como 

referencia. El primer paso es sustituir el término "sustancia" por "redes sociales". 

Además de los autores, en este paso participaron tres psicólogos expertos en psicología 

clínica, educativa y psicometría, quienes colaboraron en: redacción, comprensión, 

claridad de definición, coherencia de los criterios de salida. Con base en los estándares 

establecidos y de referencia se elaboró un cuestionario ARS, para ello se recopilo 

experiencia con instrumentos de medición de adicción a internet y redes sociales, se 

elaboró el cuestionario tipo Likert del proyecto según el reglamento de construcción del 

proyecto y considerando todos los criterios diagnósticos (Escurra y Salas, 2014). 

Este conjunto de criterios está definido por puntos de calificación y revisado por 
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evaluadores expertos que han aportado sus observaciones, y el cuestionario ha sido 

revisado varias veces hasta que cumpla con los requisitos que se esperaba. Para evaluar 

estos puntos se optó por utilizar un sistema de calificación de 5 puntos de (0 a 4), 

teniendo en cuenta la frecuencia desde “nunca” hasta “siempre”. Una vez finalizada la 

evaluación estándar del experto, se realizó una aplicación pilota a 48 estudiantes 

universitarios. Se les pidió que indicaran si habían comprendido claramente cada punto; 

nuevamente, podrían preguntarle a uno de ellos directamente. En este escrito se 

eliminaron algunos puntos, se corrigió la redacción de tres puntos y se completó la fase 

preparatoria de la investigación previa al juicio. Cabe mencionar que todos acordaron 

no llamarlo “Cuestionario de Adicción a redes” para evitar sesgar las respuestas de los 

evaluados. Luego, esta herramienta se aplicó a una muestra más grande para 

determinar la estructura factorial y el análisis psicométrico de los ítems utilizando el 

modelo de Samejima (Schepers, 2009). 
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5. Metodología 

5.1. Métodos de estudio 

 

La investigación realizada tuvo un diseño de investigación bibliográfica ya que 

se caracteriza por el uso de datos secundarios como fuente de información. Su objetivo 

principal es orientar la investigación desde dos perspectivas: primero, vincular datos 

preexistentes provenientes de diferentes fuentes y posteriormente proporcionar una 

visión panorámica y sistemática de un determinado problema desarrollado en varias 

fuentes (Barraza, 2018). Por ende, las referencias recopiladas sobre el uso de redes 

sociales y comportamientos adictivos en adolescentes, permitió lograr conclusiones 

favorables a partir de una idea general referente a la relación de las variables de estudio. 

5.2. Enfoque y Diseño de investigación 

 

El enfoque de la investigación que se presentará a continuación es de manera 

cualitativa, basada en métodos de recolección de datos que no requieren medición 

numérica, como la descripción y la observación. Este enfoque se puede utilizar para 

recopilar información sobre las perspectivas y la vida cotidiana de las personas con el 

fin de comprender la existencia de los participantes. Además, la investigación 

cualitativa puede generar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recopilación y el análisis de datos (Villalobos, 2017). 

Así mismo, el diseño de esta investigación es no experimental ya que no existen 

estímulos ni condiciones experimentales a las que se exponen las variables en estudio, 

los sujetos de investigación son evaluados en su contexto natural sin cambiar ninguna 

situación, asimismo no se manipulan las variables del estudio, y de tipo transversal ya 

que se recopila cierta información, en un momento determinado o en el transcurso de un 

periodo corto (Arias, 2021). 

5.3. Tipos de estudio 

 

Se utilizó un estudio transversal ya que la investigación se la realizo en un 

momento específico y determinado de tiempo. De la misma manera, se realizó una 

investigación documental, la cual se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica 

por medio de la búsqueda de libros, artículos de revistas y artículos de investigación 

sobre las variables de estudio. 



24  

5.3.1. Alcance de la investigación 

 

Para esta investigación se utilizó un tipo de estudio exploratorio y descriptivo 

debido a, que dentro del exploratorio se consideran cuestiones o factores cuyos casos de 

estudio han sido pocos estudiados o investigados, por lo cual se apoyan en identificar 

áreas de investigación prometedoras y analizar los problemas desde una nueva 

perspectiva. Por otro lado, el estudio descriptivo se caracteriza por determinar las 

propiedades de la variable. Además, pueden identificar y medir variables; y por último 

se encargan de representar aspectos de un fenómeno o contexto (Hernández y Mendoza, 

2018). 

5.4. Área de estudio 

 

5.4.1. Población 

 

Los artículos encontrados para esta investigación fueron un total de 80 fuentes 

de información respecto a las variables redes sociales y comportamientos adictivos en 

adolescentes. Esta investigación se desarrolló mediante la búsqueda bibliográfica por 

medio de la cual se obtuvo información científica en artículos de revistas, libros, 

trabajos de investigación de grado y posgrado, se hizo uso de las siguientes bases de 

datos: Dialnet, Scielo, Google Académico, Latindex, Redalyc. 

5.4.2. Muestra 

 

Para la selección de esta muestra se utilizó el muestreo no probabilístico 

intencional y se hizo uso de 25 artículos científicos sobre las redes sociales y 

comportamientos adictivos, ya que fue a conveniencia del investigador, además se 

eligió la información mediante los criterios de inclusión y exclusión, los cuales se los 

detallara a continuación. 

En esta etapa de identificación, se seleccionó 80 artículos, de los cuales se 

eliminaron 40 por duplicación, de tal manera que quedaron 40 artículos seleccionados, 

descartando 10 de acuerdo a los criterios de exclusión, para así obtener 35 artículos en 

la fase de elección, mediante el cual se omitieron 10 por motivo de información 

incompleta. Por último, en la fase de inclusión, se seleccionaron 25 artículos de estudio 

para los resultados de esta investigación, referencia que se anexa en la figura 1 

denominado diagrama de flujo PRISMA. Además, se hizo uso de las siguientes bases de 
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datos, los cuales se mencionan a continuación: Dialnet (5 artículos), Scielo (5 artículos), 

Google Académico (5 artículos), Latindex (5 artículos), Redalyc (5 artículos). 

5.5. Criterios de inclusión 

 

En este punto de acuerdo a los criterios de inclusión, los artículos científicos 

seleccionados en esta investigación se situaron en un rango de 13 años de antigüedad, es 

decir tales fueron publicados desde el 2010 hasta el 2023, los cuales contenían datos 

importantes y relevantes respecto al uso de redes sociales y comportamientos adictivos 

en adolescentes. Además, se utilizó artículos en español que contenían información 

diferente a la de la investigación, eligiendo solo la información útil relacionada al 

trabajo de estudio. 

5.6. Criterios de exclusión 

 

Dentro de los criterios de exclusión que no se utilizó en esta investigación, 

fueron artículos de otro idioma que no fuera español, artículos o revistas en los cuales se 

abordaba niños y adultos, estudios en los que se tenía que cancelar un valor económico 

para tener acceso a ellos y los artículos que no eran científicos, es decir, los que no 

tenían los registros: ISBN, DOI o ISNN. 

5.7. Técnicas de estudio e instrumentos. 

 

El método que se usó para realizar esta investigación fue la síntesis bibliográfica 

En relación a la técnica que se utilizó fue la sistematización bibliográfica ya que 

recopila la información más relevante sobre temas específicos previamente 

seleccionados (Guirao et al., 2008). Respecto al instrumento se empleó el diagrama de 

flujo PRISMA ya que está diseñado para ser utilizada tanto en Revisiones Sistemáticas 

que incluyen síntesis (como metaanálisis u otros métodos de síntesis estadística) como 

en aquellas que no la incluyen. (Page et al., 2020). 

5.8. Fases de desarrollo 

 

A continuación, se describen las fases que se desarrollaron en este estudio 

investigativo. 
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5.8.1. Fase 1 

 

Dentro de esta primera fase se inició con la búsqueda y selección de información 

de los documentos, artículos científicos, tesis de pregrado, grado y posgrado en las 

bases de datos ya descritas anteriormente, con el propósito de poder seleccionar la 

información y datos relevantes para obtener los resultados de esta investigación, y a 

través de la revisión de las investigaciones que ya han discutido anteriormente la 

relación entre ambas variables mediante una búsqueda bibliográfica en las bases de 

datos. 

5.8.2. Fase 2 

 

Seguidamente, la información que se pudo obtener a través de esta búsqueda, la 

cual sirvió para identificar y enumerar la información necesaria, relevante e importante, 

todos estos resultados obtenidos se efectuaron en una tabulación mediante tablas para la 

recolección e interpretación de todos los datos recopilados. 

5.8.3. Fase 3 

 

Por último, se hizo un análisis de los resultados, lo que posibilito identificar y 

sacar conclusiones lógicas que cumplen con el objetivo general de la investigación, es 

decir la manera de cómo se puede analizar la influencia del uso de redes sociales en los 

comportamientos adictivos en adolescentes. 
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6. Resultados 

Tabla 1 

Objetivo General: Analizar la evidencia científica sobre la influencia del uso de redes sociales en los comportamientos adictivos en 

adolescentes. 
 

Tabla 1. 

Autor/es País Título Metodología Muestra Resultado 

Almansa et 

al., (2013) 

Colombia Redes sociales 

y jóvenes. 

Para la investigación se 

ha utilizado una 

metodología cualitativa 

La muestra ha sido de 

adolescentes de 12 a 15 

años, de la Institución 

Educativa Distrital Técnico 

Internacional de Bogotá. 

Los resultados obtenidos demostraron que, 

a causa de las redes sociales, los 

adolescentes hacen un consumo excesivo e 

inadecuado, tanto en España como en 

Colombia, los chicos compiten por subir 

fotos llamativas para sus compañeros/as: 

posados, fotos con gestos sugerentes, 

imágenes retocadas, montajes. 

 

Rojas, et 

al., (2018) 

 

 

 

 

 

Andreassen 

, et al., 

(2018). 

Chile Adicción a 

Internet y uso 

de redes 

sociales en 

adolescentes: 

una revisión 

 

España Adicción a 

internet, redes 

sociales y 

videojuegos 

Se llevó a cabo una 

revisión sistemática de 

las publicaciones 

científicas disponibles 

en las bases de datos. 

 

 

El estudio es de tipo 

aplicado con un nivel 

cualitativo. 

En total la revisión utilizó 

126 artículos científicos 

 

 

 

 

 

La muestra incluyó a 

23.533 encuestados, con 

una edad media de 16 a 88 

años de edad. 

La evidencia da cuenta de un uso excesivo 

de internet en población adolescente y 

demuestra la presencia de diferentes 

consecuencias y factores de riesgo 

asociados a esta problemática. 

 

 

Los resultados del análisis de regresión 

para el uso adictivo de las redes sociales se 

presentan en edad, sexo, estado civil y 

nivel educativo, lo que explica que la 

mayor parte de los encuestados tienen 

adicción a redes sociales. 
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Rojas et al., 

(2018). 

Colombia Adicción a 

internet  en 

adolescentes: 

una breve 

revisión 

Esta revisión pretende 

analizar la evidencia 

científica actual sobre la 

adicción a internet en 

adolescentes e 

identificar aquellos 

elementos que le 

componen como los 

factores de riesgo 

relacionados. 

Uno de los grupos etarios 

que mayormente utilizan 

dicha herramienta son los 

adolescentes, por lo que 

existe la preocupación por 

el uso problemático que 

este público pueda darle al 

recurso. 

Los principales resultados de esta revisión 

dan cuenta de que la adicción a internet en 

adolescentes es un fenómeno actual, pero 

con una delimitación compleja y definición 

poco consensuada, que presenta 

importantes consecuencias psicológicas, y 

con presencia de múltiples factores de 

riesgo asociados, los cuales pueden ser 

organizados como: individuales, familiares 

y psicosociales. 
 

Arab y 

Díaz 

(2015). 

Argentina Impacto de las 

redes sociales 

e internet en la 

adolescencia: 

aspectos 

positivos y 

negativos 

Un estudio cualitativo. Grupo de estudiante de una 

escuela de secundaria de 15 

a 18 años de edad. 

Un estudio cualitativo realizado a 22 

alumnos de secundaria, identificó que los 

adolescentes presentan una auto 

descripción coherente y que no había 

relación positiva entre la adicción a las 

redes sociales. 

 

Valencia et 

al., (2021). 

México Problemática 

de  estudio  e 

investigación 

de la adicción a 

las  redes 

sociales online 

en jóvenes y 

adolescentes 

Para tal fin, se realizó 

una revisión 

bibliográfica  por 

diversas fuentes 

científicas relacionadas 

con el tema de estudio. 

En total se han 

seleccionado 116 

publicaciones, dando 

prioridad a documentos 

científicos de los últimos 

10 años. Por este motivo, 

la mayoría  de 

publicaciones empleadas 

corresponden al periodo 

2010-2020, exceptuando 

tres publicaciones que son 

de años anteriores. 

El uso que los jóvenes y adolescentes 

hacen de las redes sociales online es una 

temática que se enfrentan a una serie de 

riesgos que van desde la gestión de su 

contenido y huella digital, hasta la privaci- 

dad de la información que exponen y su 

imagen (imagen social y personal). Un uso 

abusivo de las Redes sociales online y de 

internet por parte de los jóvenes y 

adolescentes puede traer como 

consecuencia la aparición de problemas 
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psicológicos, afectivos, de salud y 

académicos. 
 

Barquero y 

Calderón. 

F.C (2016). 

Costa Rica Influencia de 

las nuevas 

tecnologías en 

el desarrollo 

adolescente y 

posibles 

desajustes 

La investigación fue 

mediante revisión 

bibliográfica. 

En la presente revisión nos 

abocaremos a la aparición 

de las nuevas tecnologías, 

pero principalmente a las 

repercusiones en la y el 

adolescente, dentro de su 

contexto socio cultural, 

además de la asociación 

del uso inadecuado de las 

mismas  con  algunas 

alteraciones 

psicoemocionales en las y 

los adolescentes. 

Provoca en quienes le utilizan sensación de 

no saciedad, poca tolerancia a la 

frustración, incapacidad de postergación, 

pérdida del control de los impulsos, bajo 

rendimiento escolar, tensiones familiares, 

además de un alto nivel de competitividad 

en videojuegos y juego en línea, por 

ejemplo. 

Además de que su uso sea con fines 

educativos o de ocio, estos jóvenes se 

encuentran en una etapa de su desarrollo 

vital en la cual no perciben con facilidad 

los riesgos, y el uso de internet es una vía 

de exposición a peligros potenciales que no 

son detectadas por las y los adolescentes. 
 

Pérez et al., 

(2012). 

España  Adicción  o 

abuso del 

teléfono móvil. 

Revisión de la 

literatura. 

La investigación fue 

mediante revisión 

bibliográfica. 

Se seleccionaron artículos 

publicados en revistas 

académicas con revisión 

por pares, como límites se 

utilizaron los años entre 

2000 y 2011 y el idioma 

en inglés, español y 

francés. 

Existe constancia de que el uso inadecuado 

y sin control de la telefonía móvil puede 

causar problemas comportamentales, 

afectivos y sociales, y se caracteriza por 

los mismos elementos para la 

consideración de una conducta como 

trastorno adictivo: síntomas de abstinencia, 

falta de control, problemas derivados del 

uso y la tolerancia e interferencia con otras 

actividades. Los síntomas de la retirada o 

no disponibilidad y el sentimiento de 

pérdida asociado, que se acompañan de 

manifestaciones  como   ansiedad,   la 
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excesiva relevancia del uso del móvil en el 

repertorio conductual y la interferencia con 

otras actividades de la vida diaria son 

considerados los indicadores más claros de 

adicción, que pueden llevar a una pérdida 

de control y a la experimentación de un 

patrón de obsesión/compulsión en el uso. 
 

Guzmán y 

Gélvez 

(2023). 

Colombia Adicción o uso 

problemático 

de las redes 

sociales online 

en la población 

adolescente. 

Una revisión 

sistemática 

Se llevó a cabo una 

revisión sistemática de 

la literatura 

Esta revisión permitió 

identificar un total de 778 

artículos, de los cuales 

solo 37 cumplían con los 

criterios de selección 

establecidos y fueron 

incluidos en la 

investigación. 

Las redes sociales online han trasformado 

la forma en que interactuamos, así como la 

cantidad de tiempo que dedicamos a la 

navegación virtual con fines comerciales y 

de entretenimiento. Esto ha provocado 

efectos negativos como: manipulación, 

alteración de los hábitos, interferencias en 

las actividades cotidianas, cambios en el 

estado de ánimo, disminución de las 

interacciones personales y ansiedad cuando 

no están conectados a las redes sociales, 

además afecta la salud física y mental de 

las personas por la calidad y el uso de estas 

plataformas. 
 

Colonio, 

(2023). 

Perú Revisión 

sistemática 

sobre la 

adicción a las 

redes  sociales 

en 

adolescentes 

latinoamerican 

os entre el 

El tipo de  estudio 

desarrollado fue de 

investigación 

sustantiva. 

Un total de 10 estudios, 

con una muestra total de 

22.791 participantes, en su 

mayoría mujeres, fueron 

incluidos para el desarrollo 

de la revisión, siendo 

catalogados como de alta 

calidad. 

En cuanto a los resultados, se evidenciaron 

niveles medios y altos de adicción a las 

redes sociales en más de la mitad de los 

adolescentes evaluados. Esta revisión 

sintetiza los principales hallazgos y 

conclusiones obtenidas de las 

investigaciones realizadas en países de 

América Latina, aportando al conocimiento 

de los patrones de uso disfuncional de las 
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2020-2022. plataformas  virtuales  por  parte  de  la 

población adolescente y considerando los 

probables efectos negativos (conductas 

violentas, descuido de las actividades 

cotidianas y la presencia de distorsiones 

cognitivas) en la salud mental producto de 

las medidas de aislamiento social 

adoptadas por la pandemia. 
 

Alemany, 

(2019). 

Perú Redes sociales 

y su relación 

con conductas 

adictivas en 

universitarios. 

El diseño de la 

investigación es teórico 

debido a que se realizó 

una revisión sistemática 

de estudios primarios y 

un metaanálisis, donde 

se ejecutan 

procedimientos 

estadísticos para 

integrar la información 

encontrada. 

Se encontró la cantidad de 

31 artículos que 

investigaron la adicción, 

uso problemático y uso 

excesivo de las redes 

sociales, relacionados con 

diferentes variables en una 

muestra de 13 028 

universitarios. 

El principal motivo por el cual los 

universitarios utilizan internet y las redes 

sociales tiene que ver con la aceptación 

social, debido a que muchos de ellos, sobre 

todo en Estados Unidos, sienten que si no 

actualizan constantemente sus perfiles 

podrían ser socialmente rechazados. Otros 

estudiantes perciben internet como un 

medio en el cual pasar el tiempo, mantener 

relaciones con las familias, olvidar los 

problemas y la divulgación social. Incluso 

algunos de ellos, prefieren las relaciones a 

través de una pantalla que interactuar cara 

a cara. Además, el uso problemático de 

Internet, se ha relacionado con una 

variedad de condiciones y síntomas 

relacionados con el compromiso del 

bienestar psicológico y consecuencias 

negativas como el abuso de sustancias, 

soledad, depresión, ansiedad social, 

migrañas, fracaso escolar y habilidades de 

comunicación pobres. 
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Hinojo et 

al., (2021). 

España Uso 

problemático 

de Internet y 

variables 

psicológicas o 

físicas en 

estudiantes 

universitarios 

Se utilizó una 

metodología de revisión 

sistemática con 

metaanálisis 

Se realizó un conteo de 

documentos, teniendo en 

consideración que la 

variable psicológica o 

física se repitiera en cinco 

o más estudios. 

Los resultados mostraron que los 

principales efectos psicológicos y físicas 

asociadas al uso problemático del internet 

son la falta de autocontrol, ansiedad, baja 

autoestima, baja actividad física y baja 

autoeficacia académica. La sociedad digital 

se encuentra con nuevas problemáticas y 

enfermedades derivadas de un uso 

constante de la tecnología. Por lo que es 

crucial enfocarse en la detección de estos 

problemas que afectan a la salud y a la 

educación. 

 

 

 

 

edad  en el 

comportamient 

o adolescente 

ante las redes 

 

 

 

 

escalas tipo Likert y 

preguntas dicotómicas, 

teniendo en cuenta un 

análisis cualitativo 

previo del mismo 

proyecto. 

La muestra son 1.182 

mujeres y 884 hombres. La 

edad de los estudiantes 

oscila entre los 12 y los 18 

años, en la que 1.151 de la 

población forma parte del 

grupo 12 a 15 años y un 

925 del grupo de 16 a 18 

años. La mayor parte de 

los encuestados pertenece 

a zonas urbanas, el resto 

proviene de zonas rurales. 

Las chicas manifiestan que su actividad en 

las redes influye de forma significativa en 

la opinión que tienen de sí mismas en 

mayor medida que los chicos. Al mismo 

tiempo manifiestan que su actividad online 

afecta de manera fundamental al control de 

sus tiempos (dedicación al estudio y 

sentimiento de pérdida de control del 

tiempo) y a su posicionamiento sobre 

distintos aspectos de su vida cotidiana 

(opinión sobre las cosas que pasan en el 

mundo o en hacerlas sentir parte de la 

sociedad). Ellas afirman haber sufrido más 

acoso a través del mundo online, así como 

un empeoramiento de sus vidas en mayor 

medida. No se han encontrado diferencias 

significativas, y por ende parece no haber 

un efecto directo, entre los usos y 

dedicación a la red y sus relaciones 

personales, así como la renuncia a hacer 

Serrate, Egipto Identidad   Cada dimensión 

(2019).  onlife:  La abordada se ha generado 
  cuestión  del a partir de conceptos y 
  género y la variables, utilizando 
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actividades que les gustan, a pesar de que 

hayan manifestado que les absorbe mucho 

tiempo. Los chicos manifiestan en mayor 

proporción haber perdido dinero en 

apuestas online que las chicas y que el ser 

y estar en la red les ha hecho sentirse 

integrados en su grupo de amigos. 

 

Rodado et 

al., (2021). 

Colombia Uso excesivo 

de las redes 

sociales en 

adolescentes 

de 10 a 14 

años un riesgo 

latente de la 

nueva era. 

La investigación se 

desarrolló bajo la 

metodología cualitativa, 

en búsqueda de conocer 

y dar cuenta de las 

percepciones que el ser 

humano tiene sobre los 

eventos y las situaciones 

que le rodean. 

La población objeto  de 

estudio fueron 210 

adolescentes de 10 a 14 

años. 

A partir de las repuestas de los 

entrevistados se pudo evidenciar que ellos 

perciben la importancia de las redes 

sociales, tanto por la facilidad que tienen 

para comunicarse con las personas que se 

encuentran distantes, como también para 

estar enterados de los que sucede en el 

mundo. En cuanto al conocimiento de los 

peligros existentes en las redes sociales y 

diferentes aplicaciones, también se logró 

evidenciar que todos tenían una indicación 

sobre lo que puede ocurrir detrás de las 

redes y puede generarles daño tanto físico 

como psicológico, entre ellos se 

mencionaron, el acoso cibernético, el robo 

de datos e información, las 

manipulaciones, cuentas falsas, entre otras. 

Al tomar el tema del uso excesivo de las 

redes sociales, se pudieron percibir 

conceptos de los entrevistados hacia las 

consecuencias que estas pueden atraer, 

dando cuenta que algunas de ellas son: la 

alteración de modo negativo hacia la 

convivencia familiar, el aislamiento social 
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y afectaciones hacia la salud. 
 

García et al. 

(2018). 

España Jóvenes, 

privacidad y 

dependencia 

en las redes 

sociales 

La investigación se 

desarrolló mediante el 

método cualitativo. 

Jóvenes, estudiantes 

universitarios, en edades 

comprendidas entre los 18 

y 24 años, hombres y 

mujeres, de nacionalidad 

española, usuarios o 

exusuarios de redes 

sociales online que las 

utilizan o utilizaban de 

forma cotidiana. 

La rapidez e inmediatez con la cual circula 

la información en las redes sociales online 

es uno de sus grandes atractivos en opinión 

de los jóvenes. Se vincula con la necesidad 

de estar permanentemente conectado y de 

disponer de información diaria actualizada, 

pública y privada, prácticamente al 

instante. Esta necesidad de ver satisfechos 

sus deseos de información de manera casi 

compulsiva. 

En este sentido, su dependencia de las 

redes es alta, y aunque ninguno la percibe 

como adicción, si son conscientes de una 

gran mayoría de los jóvenes han 

interiorizado hábitos que les obligan a estar 

consultando constantemente el dispositivo 

móvil. 
 

Bohórquez 

et al., 

(2014). 

Colombia Percepción  de 

Amistad en 

Adolescentes: 

el Papel de las 

Redes Sociales 

Cualitativo 

hermenéutico- 

interpretativo 

30 adolescentes 

colombianos entre los 12 y 

17 años de edad. 

Dentro de los resultados se encontró que 

las redes sociales, ayudan al 

mantenimiento de las relaciones de 

amistad, principalmente porque superan los 

límites espaciotemporales y aportan al 

establecimiento de nuevas amistades al 

facilitar la comunicación cuando se carece 

de habilidades sociales. 
 

Bringue et 

al., (2003). 

España Impacto de las 

Tecnologías de 

la  Información 

Un estudio basado en 

una metodología 

cualitativa. 

A la hora de plantear el 

nuevo estudio, se fijó el 

grupo de edad de 15 a 18 

Según los resultados los jóvenes son 

conscientes del uso indebido y excesivo 

que hacen a veces del teléfono móvil. 
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y de  la 

Comunicación 

(TIC)  en las 

Relaciones 

Sociales de los 

Jóvenes 

Navarros. 

años como el objeto 

principal de la 

investigación. 

Además, para los chicos y chicas de 15 a 

18 años las nuevas tecnologías ayudan a 

relacionarse con los amigos y; según sus 

opiniones, no influyen demasiado en el 

tiempo que dedican a la amistad. Sin 

embargo, también reconocen que, en el 

caso de internet, pueden existir casos de 

mayor dependencia y afirman conocer 

casos de aislamiento 
 

García et 

al., (2012). 

España Uso   y 

consumo de 

redes sociales 

e Internet entre 

los 

adolescentes 

españoles. 

Características 

y prácticas de 

riesgo: 

Revisión 

bibliográfica 

La metodología 

utilizada fue la revisión 

bibliográfica. 

Dado que el ámbito del 

estudio es España, las 

bases de datos en las que 

se ha realizado la consulta 

han sido las elaboradas por 

el CINDOC (CSIC). Se 

han recopilado y revisado 

prácticamente todos los 

documentos, tanto 

aquellos directamente 

relacionados como los que 

puedan suponer una 

contribución para el 

contexto, la metodología o 

la posible comparación. 

El Cuestionario evaluó conflictos intra e 

interpersonales relacionados con el uso de 

Internet. El Cuestionario de Experiencias 

Relacionadas con Móvil evaluó dos 

factores: primero, conflictos relacionados 

con el abuso del móvil, y segundo, 

problemas debido al uso emocional y 

comunicacional. Los resultados indicaron 

que el móvil no produce el mismo grado de 

adicción; más bien se puede hablar de uso 

problemático. Los hombres presentaron un 

uso más adictivo de Internet, mientras las 

mujeres se caracterizaron por usar el móvil 

como medio para expresar y comunicar las 

emociones. Parece que el uso de ambas 

tecnologías es más problemático en la 

adolescencia y se normaliza con la edad, 

hacia un uso más profesional, menos 

lúdico y con menos consecuencias 

negativas. 

 

Álvarez et España Hábitos de uso A través de una  Una muestra de 21 Los resultados arrojaron que 15 estudiantes 
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al., (2021) de las redes 

sociales en la 

adolescencia: 

desafíos 

educativos 

investigación  con 

metodología cualitativa 

bajo la técnica   de 

análisis  de datos 

denominada 

hermenéutica 

adolescentes usan con mayor frecuencia las redes 

sociales, 6 horas al día, entre juegos y 

redes. Otros aspectos que se destacan, son 

las conductas las cuales se asocian hacia 

los comportamientos de los adolescentes, 

tanto los que están de acuerdo a su edad, 

como los que surgen por el uso de las redes 

de internet, enfatizando sobre todo en las 

negativas cuando se da el uso desmedido o 

se acceden a páginas que no son adecuadas 

para su edad. 
 

 

Mejail et 

al., (2021). 

Argentina  Comportamien 

to agresivo en 

adolescentes y 

redes sociales. 

La escuela 

como sostén en 

contextos de 

vulnerabilidad. 

Se trata de un estudio 

cualitativo teórico. 

El escenario de referencia 

es una Institución 

educativa de nivel medio. 

Un denominador común encontrado en la 

percepción de las informantes es que la 

agresión adolescente sería una modalidad 

de protagonismo ante los otros. Tales 

comportamientos se presentan en dos 

modalidades. Por un lado, el 

comportamiento agresivo del adolescente 

hacia sus pares, con expresiones físicas o 

verbales y las expresiones agresivas de las 

familias hacia los docentes y a la escuela. 
 

Lardies y 

Potes, 

(2021). 

Argentina Redes sociales 

e identidad: 

¿Desafío 

adolescente? 

El presente documento 

es un artículo de 

revisión bibliográfica y 

análisis crítico de la 

influencia de las redes 

sociales en la 

construcción de la 

identidad  del 

Realizado a 350 

adolescentes españoles de 

entre 14 a 19 años. 

Los resultados determinan que las redes 

sociales tienen influencia en la 

construcción de la identidad y, 

dependiendo del uso que cada adolescente 

haga de ellas, servirá como recurso o se 

presentará como obstáculo. La 

construcción de la identidad es un proceso 

complejo,  abierto  y  múltiple,  que  se 
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adolescente 

contemporáneo. 

desarrolla en la interacción social. Los 

adolescentes contemporáneos, utilizan de 

manera intensiva las redes sociales como 

espacio de socialización. A través de la 

virtualidad, forjan vínculos sociales, se 

entretienen y exploran nuevos roles, deseos 

e intereses. No diferencian lo analógico y 

lo digital y, por lo tanto, la construcción de 

la identidad se va realizando en paralelo 

con la construcción de la identidad digital. 
 

Del Prete et 

al., (2020). 

Chile Las  redes 

sociales  on- 

line: Espacios 

de 

socialización y 

definición   de 

identidad 

El estudio que se 

presenta forma parte de 

una  investigación 

aprobada y financiada 

por la Agencia Nacional 

de Investigación y 

Desarrollo vinculada 

con las redes virtuales. 

Que responden a la 

parte cualitativa desde 

una epistemología 

hermenéutica. 

En este artículo sólo 

damos cuenta del análisis 

de los discursos de 32 

entrevistas y dos grupos 

focales realizados a 

estudiantes de secundaria 

(entre 12 y 16 años de 

edad). 

En el análisis de los resultados se destaca 

que la mayoría de las y los adolescentes 

entrevistados deciden utilizar las redes 

virtuales por entrar a formar parte del 

espacio de encuentro e intercambio 

sociales que éstas representan y, así, 

pertenecer al grupo, seguir lo que los otros 

hacen, y no quedar fuera de la tendencia. 

Además, los elementos que caracterizan la 

construcción identitaria, es respecto a las 

motivaciones que inducen a las y los 

adolescentes a utilizarlas, en cuanto estás 

motivaciones influyen sobre la imagen que 

se decide dar de uno mismo/a. 
 

Giraldo, et 

al., (2023). 

Colombia Nuevas 

tecnologías y 

su incidencia 

en la salud 

mental de los 

adolescentes. 

La metodología 

utilizada en esa 

investigación fue la 

revisión documental. 

La presente investigación 

de corte documental, 

mediante la revisión 

bibliográfica científica en 

los últimos 10 años en 

Colombia, España, estados 

Las plataformas a las cuales se les da un 

uso frecuente, problemático e inapropiado, 

convirtiéndose en estrategias de evitación 

de estados emocionales negativos. 

También, el uso de redes sociales tendrá 

una huella en el cerebro sea buena o mala, 
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unidos y Japón. su  uso  dificultará  o  favorecerá  la 

construcción de identidad del adolescente. 

Así mismo, existe una relación con el 

desempeño académico, el uso de las redes 

sociales suele ser un medio para expresar 

problemáticas de diversa índole y las 

mujeres exponen fotografías mientras los 

hombres se centran en deportes y juegos de 

contenido violento 

Navarrete, 

et al., 

(2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez et 

al., (2022). 

España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

Influencia 

negativa de las 

redes sociales 

en la salud de 

adolescentes y 

adultos 

jóvenes: una 

revisión 

bibliográfica 

 

 

Las Redes 

Sociales y su 

Influencia en 

la Salud 

Mental de los 

Estudiantes 

Universitarios: 

Una Revisión 

Sistemática 

La metodología se la 

realizo mediante una 

revisión bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo una revisión 

sistemática 

Se realizó una búsqueda 

exhaustiva de la literatura 

sobre las redes sociales y 

su uso por adolescentes y 

adultos jóvenes, publicada 

en los últimos diez años 

(hasta febrero de 2016) en 

inglés, español o 

portugués. 

 

 

El tamaño de las muestras 

de los 13 artículos osciló 

entre 68 y 1.600 

participantes, con un total 

de 7.452 estudiantes de 

educación superior. 

Como resultado de la revisión bibliográfica 

pertinente, se encontró un elevado uso de 

las redes sociales por parte de los jóvenes y 

adolescentes, de lo cual se desprende el 

interés por atender los problemas o 

posibles problemas (que pueden originar 

tal suceso en un grupo etario tan vulnerable 

por su relación con procesos neu- 

ropsicobiológicos y sociales específicos. 

 

Como resultado, existe un uso 

problemático de internet y teléfonos en la 

última década entre los estudiantes 

universitarios los resultados mostraron casi 

la mitad de estudiantes presentan una 

adicción a internet y teléfonos inteligentes. 

Esto puede estar relacionado a diversos 

factores de riesgos como la baja 

autoestima, baja satisfacción en la vida, 

presentar sintomatología depresiva, ansiosa 

y bajo apoyo social percibido. 
 

Nota: Información recopilada de Almansa, et al., (2013); Rojas, et al., (2018); Andreassen, et al., (2018); Rojas, et al., (2018); Arab, E. y Díaz, A. 
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(2015); Valencia, et al., (2021); Barquero. A.M y Calderón. F.C (2016); Pérez et al., (2012); Guzmán, V.A. y Gélvez, L.E. (2023); Colonio, J. 

(2023); Alemany, M (2019); Hinojo et al., (2021); Serrate, et al., (2019); Rodado, et al., (2021); García, et al. (2018); Bohórquez, et al., (2014); 

Bringue, et al., (2003); García, et al., (2012); Aaron, L. S., y Lipton, T. (2018); Mejail, et al., (2021); Lardies. F y Potes. M.V, (2021); Del Prete, 

et al., (2020); Giraldo, et al., (2023); Navarrete. D, et al., (2017); Martínez, et al., (2022). 

En la tabla 1 Se muestra que los adolescentes tienden a hacer un consumo excesivo e inadecuado debido a las redes sociales, esto provoca una 

relación negativa con el uso de estas plataformas, además las revisiones sistemáticas de las investigaciones respaldan la relación entre el uso 

excesivo de redes sociales e internet en adolescentes y la presencia de diferentes consecuencias y factores de riesgo, se proporciona evidencia de 

adicción a las redes sociales, destacando que la adicción está relacionada con la edad, sexo, estado civil y nivel educativo, señalan importantes 

consecuencias psicológicas asociadas al uso abusivo de las redes sociales, como problemas psicológicos, afectivos, de salud y académicos, otros 

autores resaltan la asociación del uso inadecuado de las nuevas tecnologías con alteraciones psicoemocionales y problemas comportamentales en 

adolescentes. También se aborda el uso problemático del teléfono móvil, identificando síntomas de abstinencia, falta de control y problemas 

derivados del uso, características asociadas a trastornos adictivos. Se destaca que el uso problemático de Internet tiene efectos negativos, como la 

falta de autocontrol, ansiedad, baja autoestima, baja actividad física y baja autoeficacia académica, y por último se puede evidenciar niveles 

medios y altos de adicción a las redes sociales en más de la mitad de los adolescentes evaluados. En resumen, la mayoría de los estudios 

proporciona evidencia coherente sobre la influencia del uso de redes sociales en comportamientos adictivos en adolescentes, respaldando el 

objetivo general de la investigación. 
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Tabla  2 

Objetivo específico 1: Conocer la incidencia del uso problemático de redes sociales en los adolescentes. 
 

Tabla 2. 
 

Autor/es País Título Metodología Muestra Resultado 

Valencia et 

al., (2021). 

México Problemática 

de  estudio  e 

investigación 

de la adicción a 

las  redes 

sociales online 

en jóvenes y 

adolescentes 

Para tal fin, se realizó 

una revisión 

bibliográfica  por 

diversas fuentes 

científicas relacionadas 

con el tema de estudio. 

En total se han 

seleccionado 116 

publicaciones, dando 

prioridad a documentos 

científicos de los últimos 

10 años. Por este motivo, 

la mayoría  de 

publicaciones empleadas 

corresponden al periodo 

2010-2020, exceptuando 

tres publicaciones que son 

de años anteriores. 

El uso que los jóvenes y adolescentes 

hacen de las redes sociales online es una 

temática que se enfrentan a una serie de 

riesgos que van desde la gestión de su 

contenido y huella digital, hasta la privaci- 

dad de la información que exponen y su 

imagen (imagen social y personal). Un uso 

abusivo de las Redes sociales online y de 

internet por parte de los jóvenes y 

adolescentes puede traer como 

consecuencia la aparición de problemas 

psicológicos, afectivos, de salud y 

académicos. 

Barquero y 

Calderón 

(2016). 

Costa Rica Influencia de 

las nuevas 

tecnologías en 

el desarrollo 

adolescente y 

posibles 

desajustes 

La investigación fue 

mediante revisión 

bibliográfica. 

En la presente revisión nos 

abocaremos a la aparición 

de las nuevas tecnologías, 

pero principalmente a las 

repercusiones en la y el 

adolescente, dentro de su 

contexto socio cultural, 

además de la asociación 

del uso inadecuado de las 

mismas con algunas 

alteraciones 

Provoca en quienes le utilizan sensación de 

no saciedad, poca tolerancia a la 

frustración, incapacidad de postergación, 

pérdida del control de los impulsos, bajo 

rendimiento escolar, tensiones familiares, 

además de un alto nivel de competitividad 

en videojuegos y juego en línea, por 

ejemplo. 

Además de que su uso sea con fines 

educativos o de ocio, estos jóvenes se 

encuentran en una etapa de su desarrollo 

 psicoemocionales en las y  vital en la cual no perciben con facilidad  
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los adolescentes. los riesgos, y el uso de internet es una vía 

de exposición a peligros potenciales que no 

son detectadas por las y los adolescentes. 

Pérez et al., 

(2012). 

España  Adicción  o 

abuso del 

teléfono móvil. 

Revisión de la 

literatura. 

La investigación fue 

mediante revisión 

bibliográfica. 

Se seleccionaron artículos 

publicados en revistas 

académicas con revisión 

por pares, como límites se 

utilizaron los años entre 

2000 y 2011 y el idioma 

en inglés, español y 

francés. 

Existen resultados de que el uso 

inadecuado y sin control de la telefonía 

móvil puede causar problemas 

comportamentales, afectivos y sociales, y 

se caracteriza por los mismos elementos 

para la consideración de una conducta 

como trastorno adictivo: síntomas de 

abstinencia, falta de control, problemas 

derivados del uso y la tolerancia e 

interferencia con otras actividades. Los 

síntomas de la retirada o no disponibilidad 

y el sentimiento de pérdida asociado al 

móvil, que se acompañan de 

manifestaciones como ansiedad, la 

excesiva relevancia del uso del móvil en el 

repertorio conductual y la interferencia con 

otras actividades de la vida diaria son 

considerados los indicadores más claros de 

adicción, que pueden llevar a una pérdida 

de control y a la experimentación de un 

patrón de obsesión/compulsión en el uso. 

Guzmán y 

Gélvez 

(2023). 

Colombia Adicción o uso 

problemático 

de las redes 

sociales online 

en la población 

adolescente. 

Se llevó a cabo una 

revisión sistemática de 

la literatura 

Esta revisión permitió 

identificar un total de 778 

artículos, de los cuales 

solo 37 cumplían con los 

criterios de selección 

establecidos   y   fueron 

Las redes sociales online han trasformado 

la forma en que interactuamos, así como la 

cantidad de tiempo que dedicamos a la 

navegación virtual con fines comerciales y 

de entretenimiento. Esto ha provocado 

efectos  negativos  como:  manipulación, 
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Una revisión 

sistemática 

incluidos en la 

investigación. 

alteración de los hábitos, interferencias en 

las actividades cotidianas, cambios en el 

estado de ánimo, disminución de las 

interacciones personales y ansiedad cuando 

no están conectados a las redes sociales, 

además afecta la salud física y mental de 

las personas por la calidad y el uso de estas 

plataformas. 
 

Colonio, 

(2023). 

Perú Revisión 

sistemática 

sobre la 

adicción a las 

redes  sociales 

en 

adolescentes 

latinoamerican 

os entre el 

2020-2022. 

El tipo de  estudio 

desarrollado fue de 

investigación 

sustantiva. 

Un total de 10 estudios, 

con una muestra total de 

22.791 participantes, en su 

mayoría mujeres, fueron 

incluidos para el desarrollo 

de la revisión, siendo 

catalogados como de alta 

calidad. 

En cuanto a los resultados, se evidenciaron 

niveles medios y altos de adicción a las 

redes sociales en más de la mitad de los 

adolescentes evaluados. Esta revisión 

sintetiza los principales hallazgos y 

conclusiones obtenidas de las 

investigaciones realizadas en países de 

América Latina, aportando al conocimiento 

de los patrones de uso disfuncional de las 

plataformas virtuales por parte de la 

población adolescente y considerando los 

probables efectos negativos (conductas 

violentas, descuido de las actividades 

cotidianas y la presencia de distorsiones 

cognitivas) en la salud mental producto de 

las medidas de aislamiento social 

adoptadas por la pandemia. 
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Alemany, 

(2019). 

Perú Redes sociales 

y su relación 

con conductas 

adictivas en 

universitarios. 

El diseño de la 

investigación es teórico 

debido a que se realizó 

una revisión sistemática 

de estudios primarios y 

un metaanálisis, donde 

se ejecutan 

procedimientos 

estadísticos para 

integrar la información 

encontrada. 

Se encontró la cantidad de 

31 artículos que 

investigaron la adicción, 

uso problemático y uso 

excesivo de las redes 

sociales, relacionados con 

diferentes variables en una 

muestra de 13 028 

universitarios. 

El principal motivo por el cual los 

universitarios utilizan Internet y las Redes 

sociales tiene que ver con la aceptación 

social, debido a que muchos de ellos, sobre 

todo en Estados Unidos, sienten que si no 

actualizan constantemente sus perfiles 

podrían ser socialmente rechazados. Otros 

estudiantes perciben Internet como un 

medio en el cual pasar el tiempo, mantener 

relaciones con las familias, olvidar los 

problemas y la divulgación social. Incluso 

algunos de ellos, prefieren las relaciones a 

través de una pantalla que interactuar cara 

a cara. Además, el uso problemático de 

Internet, se ha relacionado con una 

variedad de condiciones y síntomas 

relacionados con el compromiso del 

bienestar psicológico y consecuencias 

negativas como el abuso de sustancias, 

soledad, depresión, ansiedad social, 

migrañas, fracaso escolar y habilidades de 

comunicación pobres. 
 

Hijono et 

al., (2021). 

España Uso 

problemático 

de Internet y 

variables 

psicológicas o 

físicas en 

estudiantes 

universitarios 

Se utilizó una 

metodología de revisión 

sistemática con 

metanálisis 

Se realizó un conteo de 

documentos, teniendo en 

consideración que la 

variable psicológica o 

física se repitiera en cinco 

o más estudios. 

Los resultados mostraron que los 

principales efectos psicológicos y físicas 

asociadas al Uso Problemático del Internet 

son la falta de autocontrol, ansiedad, baja 

autoestima, baja actividad física y baja 

autoeficacia académica. La sociedad digital 

se encuentra con nuevas problemáticas y 

enfermedades  derivadas  de  un  uso 
 



44  

 

 

 

 

 

Andreassen 

et al., 

(2018). 

 

 

 

 

 

España Adicción a 

internet, redes 

sociales y 

videojuegos 

 

 

 

 

 

El estudio es de tipo 

aplicado con un nivel 

cualitativo. 

 

 

 

 

 

La muestra incluyó a 

23.533 encuestados, con 

una edad media de 16 a 88 

años de edad. 

constante de la tecnología. Por lo que es 

crucial enfocarse en la detección de estos 

problemas que afectan a la salud y a la 

educación 

Los resultados del análisis de regresión 

para el uso adictivo de las redes sociales se 

presentan en edad, sexo, estado civil y 

nivel educativo, lo que explica que la 

mayor parte de los encuestados tienen 

adicción a redes sociales. 
 

Rojas et al., 

(2018). 

Colombia Adicción a 

internet  en 

adolescentes: 

una breve 

revisión 

Esta revisión pretende 

analizar la evidencia 

científica actual sobre la 

adicción a internet en 

adolescentes e 

identificar aquellos 

elementos que le 

componen como los 

factores de riesgo 

relacionados. 

Uno de los grupos etarios 

que mayormente utilizan 

dicha herramienta son los 

adolescentes, por lo que 

existe la preocupación por 

el uso problemático que 

este público pueda darle al 

recurso. 

Los principales resultados de esta revisión 

dan cuenta de que la adicción a internet en 

adolescentes es un fenómeno actual, pero 

con una delimitación compleja y definición 

poco consensuada, que presenta 

importantes consecuencias psicológicas, y 

con presencia de múltiples factores de 

riesgo asociados, los cuales pueden ser 

organizados como: individuales, familiares 

y psicosociales. 
 

Rojas et al., 

(2018). 

Chile Adicción a 

Internet y uso 

de redes 

sociales en 

adolescentes: 

una revisión 

Se llevó a cabo una 

revisión sistemática de 

las publicaciones 

científicas disponibles 

en las bases de datos. 

En total la revisión utilizó 

126 artículos científicos 

La evidencia da cuenta de un uso excesivo 

de internet en población adolescente y 

demuestra la presencia de diferentes 

consecuencias y factores de riesgo 

asociados a esta problemática. 

 

Navarrete 

et al., 

(2017). 

España Influencia 

negativa de las 

redes sociales 

La metodología se la 

realizo mediante una 

revisión bibliográfica. 

Se realizó una búsqueda 

exhaustiva de la literatura 

sobre las redes sociales y su 

Como resultado de la revisión bibliográfica 

pertinente, se encontró un elevado uso de 

las redes sociales por parte de los jóvenes y 
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en la salud de 

adolescentes y 

adultos jóvenes: 

una revisión 

bibliográfica 

uso por adolescentes y 

adultos jóvenes, publicada 

en los últimos diez años 

(hasta febrero de 2016) en 

inglés, español o portugués. 

adolescentes, de lo cual se desprende el 

interés por atender los problemas o posibles 

problemas (que pueden originar tal suceso 

en un grupo etario tan vulnerable por su 

relación con procesos neuropsicobiológicos 

y sociales específicos. 
 

 

Martínez et 

al., (2022). 

Chile Las Redes 

Sociales y su 

Influencia en 

la Salud 

Mental de los 

Estudiantes 

Universitarios: 

Una Revisión 

Sistemática 

Se realizó una revisión 

sistemática. 

El tamaño de las muestras 

de los 13 artículos osciló 

entre 68 y 1.600 

participantes, con un total 

de 7.452 estudiantes de 

educación superior. 

Como resultado, existe un uso 

problemático de internet y teléfonos en la 

última década entre los estudiantes 

universitarios los resultados mostraron casi 

la mitad de estudiantes presentan una 

adicción a internet y teléfonos inteligentes. 

Esto puede estar relacionado a diversos 

factores de riesgos como la baja 

autoestima, baja satisfacción en la vida, 

presentar sintomatología depresiva, ansiosa 

y bajo apoyo social percibido. 
 

Nota: Información recopilada de Valencia, et al., (2021); Barquero. A.M y Calderón. F.C (2016); Pérez et al., (2012); Guzmán, V.A. y Gélvez, 

L.E. (2023); Colonio, J. (2023); Alemany, M (2019); Hijono, et al., (2021); Andreassen, et al., (2018); Rojas, et al., (2018); Rojas, et al., (2018); 

Navarrete, et al., (2017). 

 

En la tabla 2 En la investigación realizada se pudo evidenciar que el uso problemático de las redes sociales está asociado con una variedad de 

consecuencias negativas que son las siguientes: Problemas psicológicos y de salud, problemas comportamentales y sociales, efectos negativos en 

la vida diaria, problemas en la etapa de desarrollo adolescente, condiciones asociadas al uso problemático de internet. En resumen, todos los 

estudios sugieren que el uso problemático de las redes sociales está asociado con una variedad de consecuencias negativas, tanto a nivel 

psicológico como social, que a lo largo del tiempo se han ido analizado e identificando diferentes problemas asociados al uso problemático de 

redes sociales. 
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Tabla 3 

Objetivo específico 2: Identificar los comportamientos adictivos y las consecuencias del abuso de redes sociales en los adolescentes, incluida la 

presión social, la búsqueda de aprobación, y la exposición a contenidos potencialmente adictivos. 

 

Tabla 2. 
 

Autor/es País Título Metodología  Muestra Resultado 

Serrate, et Egipto Identidad Cada dimensión La muestra son 1.182 Las chicas manifiestan que su actividad en 

al., (2023). onlife: La 

cuestión   del 

género  y  la 

edad  en  el 

comportamient 

o adolescente 

ante las redes 

abordada se ha generado 

a partir de conceptos y 

variables, utilizando 

escalas tipo Likert y 

preguntas dicotómicas, 

teniendo en cuenta un 

análisis cualitativo 

previo del mismo 

proyecto. 

mujeres y 884 hombres. La 

edad de los estudiantes 

oscila entre los 12 y los 18 

años, en la que 1.151 de la 

población forma parte del 

grupo 12 a 15 años y un 

925 del grupo de 16 a 18 

años. La mayor parte de 

los encuestados pertenece 

a zonas urbanas, el resto 

proviene de zonas rurales. 

las redes influye de forma significativa en 

la opinión que tienen de sí mismas en 

mayor medida que los chicos. Al mismo 

tiempo las chicas manifiestan que su 

actividad online afecta de manera 

fundamental al control de sus tiempos 

(dedicación al estudio y sentimiento de 

pérdida de control del tiempo) y a su 

posicionamiento sobre distintos aspectos 

de su vida cotidiana (opinión sobre las 

cosas que pasan en el mundo o en hacerlas 

sentir parte de la sociedad). Ellas afirman 

haber sufrido más acoso a través del 

mundo online, así como un empeoramiento 

de sus vidas en mayor medida. Los chicos 

manifiestan en mayor proporción haber 

perdido dinero en apuestas online que las 

chicas y que el ser y estar en la red les ha 

hecho sentirse integrados en su grupo de 

amigos. 
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Rodado, et 

al., (2021). 

Colombia Uso excesivo 

de las redes 

sociales en 

adolescentes 

de 10 a 14 

años un riesgo 

latente de la 

nueva era. 

La investigación se 

desarrolló bajo la 

metodología cualitativa. 

La población objeto  de 

estudio fueron 210 

adolescentes de 10 a 14 

años. 

En las repuestas de los entrevistados se 

puede evidenciar que ellos perciben la 

importancia de las redes sociales, tanto por 

la facilidad que tienen para comunicarse 

con las personas que se encuentran 

distantes, como también para estar 

enterados de los que sucede en el mundo. 

En cuanto al conocimiento de los peligros 

existentes en las redes sociales y diferentes 

aplicaciones, también se logró evidenciar 

que todos tenían una indicación sobre lo 

que puede ocurrir detrás de las redes y 

puede generarles daño tanto físico como 

psicológico, entre ellos se mencionaron, el 

acoso cibernético, el robo de datos e 

información, las manipulaciones, cuentas 

falsas, entre otras. Al tomar el tema del uso 

excesivo de las redes sociales, se pudieron 

percibir conceptos de los entrevistados 

hacia las consecuencias que estas pueden 

atraer, dando cuenta que algunas de ellas 

son: la alteración de modo negativo hacia 

la convivencia familiar, el aislamiento 

social y afectaciones hacia la salud. 
 

García et 

al., (2018). 

España Jóvenes, 

privacidad y 

dependencia 

en las redes 

sociales 

La investigación se 

desarrolló mediante el 

método cualitativo. 

Jóvenes, estudiantes 

universitarios, en edades 

comprendidas entre los 18 

y 24 años, hombres y 

mujeres, de nacionalidad 

española, usuarios o 

exusuarios de redes 

La rapidez e inmediatez con la cual circula 

la información en las redes sociales online 

es uno de sus grandes atractivos en opinión 

de los jóvenes. Se vincula con la necesidad 

de estar permanentemente conectado y de 

disponer de información diaria actualizada, 

pública  y  privada,  prácticamente  al 
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sociales online que las 

utilizan o utilizaban de 

forma cotidiana. 

instante. Esta necesidad de ver satisfechos 

sus deseos de información de manera casi 

compulsiva. 

En este sentido, su dependencia de las 

redes es alta, y aunque ninguno la percibe 

como adicción, si son conscientes de una 

gran mayoría de los jóvenes han 

interiorizado hábitos que les obligan a estar 

consultando constantemente el dispositivo 

móvil. 
 

Bohórquez 

et al., 

(2014). 

Colombia Percepción  de 

Amistad en 

Adolescentes: 

el Papel de las 

Redes Sociales 

Cualitativo 

hermenéutico- 

interpretativo 

30 adolescentes 

colombianos entre los 12 y 

17 años de edad. 

Dentro de los resultados se encontró que 

las redes sociales, ayudan al 

mantenimiento de las relaciones de 

amistad, principalmente porque superan los 

límites espaciotemporales y aportan al 

establecimiento de nuevas amistades al 

facilitar la comunicación cuando se carece 

de habilidades sociales. 
 

Bringue et 

al., (2003). 

España Impacto de las 

Tecnologías de 

la Información 

y  de  la 

Comunicación 

(TIC)  en las 

Relaciones 

Sociales de los 

Jóvenes 

Navarros. 

Un estudio basado en 

una metodología 

cualitativa. 

A la hora de plantear el 

nuevo estudio, se fijó el 

grupo de edad de 15 a 18 

años como el objeto 

principal de la 

investigación, por 

considerar que las 

posibilidades consiguientes 

de actuación sobre ese 

grupo de edad son 

mayores. 

Según los resultados los jóvenes son 

conscientes del uso indebido y excesivo 

que hacen a veces del teléfono móvil. 

Además, para los chicos y chicas de 15 a 

18 años las nuevas tecnologías ayudan a 

relacionarse con los amigos y; según sus 

opiniones, no influyen demasiado en el 

tiempo que dedican a la amistad. Sin 

embargo, también reconocen que, en el 

caso de internet, pueden existir casos de 

mayor dependencia y afirman conocer 

casos de aislamiento 
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García et 

al., (2012). 

España Uso y 

consumo de 

redes sociales 

e Internet entre 

los 

adolescentes 

españoles. 

Características 

y 

prácticas de 

riesgo: 

Revisión 

bibliográfica 

La metodología 

utilizada fue la revisión 

bibliográfica. 

Dado que el ámbito del 

estudio es España, las 

bases de datos en las que 

se ha realizado la consulta 

han sido las elaboradas por 

el CINDOC (CSIC). Se 

han recopilado y revisado 

prácticamente todos los 

documentos, tanto 

aquellos directamente 

relacionados como los que 

puedan suponer una 

contribución para el 

contexto, la metodología o 

la posible comparación. 

El Cuestionario evaluó conflictos intra e 

interpersonales relacionados con el uso de 

Internet. El Cuestionario de Experiencias 

Relacionadas con Móvil evaluó dos 

factores: primero, conflictos relacionados 

con el abuso del móvil, y segundo, 

problemas debido al uso emocional y 

comunicacional. Los resultados indicaron 

que el móvil no produce el mismo grado de 

adicción; más bien se puede hablar de uso 

problemático. Los hombres presentaron un 

uso más adictivo de Internet, mientras las 

mujeres se caracterizaron por usar el móvil 

como medio para expresar y comunicar las 

emociones. Parece que el uso de ambas 

tecnologías es más problemático en la 

adolescencia y se normaliza con la edad, 

hacia un uso más profesional, menos 

lúdico y con menos consecuencias 

negativas. 
 

Álvarez et 

al (2018). 

España Hábitos de uso 

de las redes 

sociales en la 

adolescencia 

A través  de  una 

investigación    con 

metodología cualitativa 

bajo  la técnica   de 

análisis  de  datos 

denominada 

hermenéutica 

Una muestra de 21 

adolescentes 

Los resultados arrojaron que 15 estudiantes 

usan con mayor frecuencia las redes 

sociales, 6 horas al día, entre juegos y 

redes. Otros aspectos que se destacan, son 

las conductas las cuales se asocian hacia 

los comportamientos de los adolescentes, 

tanto los que están de acuerdo a su edad, 

como los que surgen por el uso de las redes 

de internet, enfatizando sobre todo en las 

negativas cuando se da el uso desmedido o 
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se acceden a páginas que no son adecuadas 

para su edad. 
 

Mejail et 

al., (2021). 

. 

Argentina  Comportamien 

to agresivo en 

adolescentes y 

redes sociales. 

La escuela 

como sostén en 

contextos de 

vulnerabilidad. 

Se trata de un estudio 

cualitativo teórico. . 

El escenario de referencia 

es una Institución 

educativa de nivel medio. 

Un denominador común encontrado en la 

percepción de las informantes es que la 

agresión adolescente sería una modalidad 

de protagonismo ante los otros. Tales 

comportamientos se presentan en dos 

modalidades. Por un lado, el 

comportamiento agresivo del adolescente 

hacia sus pares, con expresiones físicas o 

verbales; y por otro, las expresiones 

agresivas de las familias hacia los docentes 

y a la escuela. 
 

Lardies y 

Potes, 

(2021). 

Argentina Redes sociales 

e identidad: 

¿Desafío 

adolescente 

El presente documento 

es un  artículo  de 

revisión bibliográfica y 

análisis crítico  de   la 

influencia de las redes 

sociales   en      la 

construcción  de    la 

identidad      del 

adolescente 

contemporáneo. 

Realizado a 350 

adolescentes españoles de 

entre 14 a 19 años. 

Los resultados determinan que las redes 

sociales tienen influencia en la 

construcción de la identidad y, 

dependiendo del uso que cada adolescente 

haga de ellas, servirá como recurso o se 

presentará como obstáculo. La 

construcción de la identidad es un proceso 

complejo, abierto y múltiple, que se 

desarrolla en la interacción social. La tarea 

psicosocial de la etapa de la adolescencia 

supone el desarrollo de una identidad 

socialmente validad. Los adolescentes 

contemporáneos, utilizan de manera 

intensiva las redes sociales como espacio 

de socialización. A través de la virtualidad, 

forjan vínculos sociales, se entretienen y 

exploran nuevos roles, deseos e intereses. 
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(2020). line: Espacios 

de 

socialización y 

definición de 

identidad 

epistemología 

hermenéutica. 

de los discursos de 32 

entrevistas y dos grupos 

focales realizados a 

estudiantes de secundaria 

(entre 12 y 16 años de 

edad). 

entrevistados deciden utilizar las redes 

virtuales por entrar a formar parte del 

espacio de encuentro e intercambio 

sociales que éstas representan y, así, 

pertenecer al grupo, seguir lo que los otros 

hacen, y no quedar fuera de la tendencia. 

Además, los elementos que caracterizan la 

construcción identitaria, es respecto a las 

motivaciones que inducen a las y los 

adolescentes a utilizarlas, en cuanto estás 

motivaciones influyen sobre la imagen que 

se decide dar de uno mismo/a. 

Giraldo, et 

al., (2023). 

Colombia Nuevas 

tecnologías y 

su incidencia 

en la salud 

mental de los 

adolescentes. 

La metodología 

utilizada en esa 

investigación fue la 

revisión documental 

realizada en diversas 

bases de datos. 

La presente investigación 

de corte documental, tiene 

como objetivo identificar 

las incidencias de las 

nuevas tecnologías en la 

salud mental de los 

adolescentes mediante la 

revisión bibliográfica 

científica en los últimos 10 

años en Colombia, España, 

estados unidos y Japón. 

Las plataformas a las cuales se les da un 

uso frecuente, problemático e inapropiado, 

convirtiéndose en estrategias de evitación 

de estados emocionales negativos. 

También, el uso de redes sociales tendrá 

una huella en el cerebro sea buena o mala, 

su uso dificultará o favorecerá la 

construcción de identidad del adolescente. 

Así mismo, existe una relación con el 

desempeño académico, el uso de las redes 

sociales suele ser un medio para expresar 

problemáticas de diversa índole y las 

mujeres exponen fotografías mientras los 

hombres se centran en deportes y juegos de 

contenido violento. 

 
 

Del Prete, Chile Las redes Un  estudio  cualitativo En este artículo sólo En el análisis de los resultados se destaca 
et al.,  sociales on- desde una damos cuenta del análisis que la mayoría de las y los adolescentes 
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Almansa, et 
Colombia Redes sociales Para la investigación se La muestra ha sido de 

al. (2013).  
y jóvenes. ha utilizado una adolescentes de 12 a 15 

metodología cualitativa años, de la Institución 
Educativa Distrital Técnico 

Internacional de Bogotá. 

Los resultados obtenidos demostraron que, 

a causa de las redes sociales, los 

adolescentes hacen un consumo excesivo e 

inadecuado, tanto en España como en 

Colombia, los chicos compiten por subir 
fotos llamativas para sus compañeros/as: 

posados, fotos con gestos sugerentes, 

imágenes retocadas, montajes. 

 

Arab y 

Díaz 

(2015). 

 

Argentina 

 

Redes sociales 

e identidad 

 

Un estudio cualitativo. 

 

Grupo de estudiante de una 

escuela de secundaria de 15 

a 18 años de edad. 

 

Un estudio identificó que los adolescentes 

presentan una auto descripción coherente y 

que no había relación positiva entre la 

adicción a las redes sociales. 

Mejail, et 

al. (2021). 

Argentina Comportamien 

to agresivo en 

adolescentes y 

redes  sociales. 

Se trata de un estudio 

cualitativo teórico. 

El escenario de referencia 

es una Institución 

educativa de nivel medio 

Un denominador común encontrado en la 

percepción de las informantes es que la 

agresión adolescente sería una modalidad 

de protagonismo ante los otros. Se observó 

La escuela 

como sostén en 

contextos de 

vulnerabilidad. 

que en el microsistema escolar se 

reproducían modalidades disfuncionales de 

interacción social propias del microsistema 

familiar, replicándose así comportamientos 

agresivos. Tales comportamientos se 

presentan en dos modalidades. Por un lado, 

el comportamiento agresivo del 

adolescente hacia sus pares, con 

expresiones físicas o verbales; y las 

expresiones agresivas de las familias hacia 

los docentes y a la escuela. 

Nota: Información recopilada de Serrate, et al., (2023); Rodado, et al., (2021); García, et al. (2018); Bohórquez, et al., (2014); Bringue, et al., (2003); 

García, et al., (2012); Aaron, L. S., y Lipton, T. (2018); Mejail, et al., (2021); Lardies. F y Potes. M.V, (2021); Del Prete, et al., (2020); Giraldo, 
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et al., (2023); Almansa, et al., (2013); Arab, E. L. y Díaz, A. G (2015); Mejail, et al., (2021). 

 

En la tabla 3 En la tabla 3 se puede evidenciar e identificar los comportamientos adictivos y las consecuencias del abuso de redes sociales en los 

adolescentes, los cuales los describiré a continuación: Influencia en la opinión y control del tiempo, consecuencias negativas del uso excesivo, 

dependencia y aprobación constante, consecuencias en la convivencia y salud, uso como medio de socialización y construcción de identidad, 

motivaciones y construcción de identidad e impacto en la salud mental. En resumen, estos estudios proporcionan evidencia de comportamientos 

adictivos y consecuencias negativas asociadas con el abuso de las redes sociales en adolescentes, incluyendo la presión social, la búsqueda de 

aprobación y de la exposición a contenidos potencialmente adictivos. 



54  

Objetivo específico 3: Elaborar una guía informativa destinada a orientar a los adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales, con el 

propósito de fomentar una relación saludable y equilibrada con las plataformas digitales. 
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7. Discusión 

 

En los resultados del objetivo general se pudo evidenciar que la mayoría de los 

estudios analizados nos generan una evidencia coherente sobre la influencia del uso de 

redes sociales en comportamientos adictivos, síntomas de abstinencia, características 

asociadas a trastornos adictivos y efectos negativos como falta de autocontrol, ansiedad, 

autoestima baja, actividad física baja y autoeficacia académica baja; en un estudio 

realizado por Buran y Dogan (2019) en España, en donde los resultados se evidencia un 

uso excesivo y falta de autocontrol de las redes sociales, así como problemas 

emocionales, de salud en general y de rendimiento académico y/o laboral, lo cual 

coincide con los resultados de la presente investigación, sin embargo según Alonso y 

Romero (2017)mencionan que otras respuestas emocionales que se desprenden de la 

influencia del uso y/o abuso de redes sociales son las que marcan conductas anómicas y 

agresivas, un grado de impulsividad elevado, comportamientos poco amables y 

cerrados, dificultades en las relaciones interpersonales e inestabilidad emocional, este 

resultado no coincide con los resultados obtenidos en la investigación que se realizó. 

Otro estudio realizado por Martínez y Moreno (2017) la influencia del uso de 

redes sociales y los comportamientos adictivos, dieron como resultado que ante el mal 

uso de las redes sociales se desencadenan los siguientes comportamientos, la pérdida de 

control, dedicación temporal excesiva y tolerancia, irritabilidad y ansiedad, interrupción 

en las actividades diarias, problemas en el control de impulso, lo cual coincide pero no 

en su totalidad con los resultados que se obtuvo en esta investigación. Un estudio 

realizado por Terán (2019) en el cual dio como resultado que el uso desproporcionado 

de las redes sociales producen cambios conductuales, distanciamiento progresivo de la 

familia y la sociedad, pérdida de control sobre el tiempo empleado, pensamientos 

constantes en relación a las redes sociales, lo que desencadena problemas académicos, 

es decir mediante estos resultados se puede identificar que no coincide con los 

resultados obtenidos de esta investigación. 

Dentro del primer objetivo específico se encontró como resultado que a lo largo 

del tiempo se han analizado e identificado diferentes consecuencias negativas tanto a 

nivel psicológico como social: problemas psicológicos y de salud, problemas 

comportamentales y sociales, efectos negativos en la vida diaria, problemas en la etapa 

de desarrollo adolescente, condiciones asociadas al uso problemático de internet, el cual 
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coincide con un estudio realizado por Prieto y Moreno (2015) en el cual dio como 

resultado excesos y acciones compulsivas que padecen algunos adolescentes, brotando 

así efectos negativos y deterioro de la salud, síntomas de deterioro social concreto, 

alejamiento, individualismo y aislamiento, distracción, cambios repentinos del estado de 

ánimo e impacto negativo en habilidades cognitivas y claros síntomas de deterioro de su 

salud. Otro estudio realizado por Liu et al. (2017) encontró como resultado que el uso 

excesivo y compulsivo de redes sociales y el comportamiento adictivo a las mismas 

tiende a generar un deterioro significativo, malestar, angustia y graves consecuencias 

sociales, académicas y laborales, es decir en otras palabras este estudio coincide, pero 

no en su totalidad en los resultados de la investigación realizada. Sin embargo un 

estudio realizado por Behar et al. (2019) que dio como resultado que los adolescentes 

son más propensos a tratar de asemejarse y lograr un ideal cuerpo que es mostrado en 

redes sociales, por lo cual en los últimos años las demandas y modificaciones fáciles 

han aumentado correlacional al incremento de trastornos de conducta alimentaria, ya 

que se han registrado un incremento de personas con enfermedades mentales 

relacionadas también con depresión, trastorno dismórfico corporal debido al uso 

excesivo de redes sociales, es decir esta investigación no coincide con los resultados 

obtenidos en este trabajo investigativo. 

En el segundo objetivo específico se obtuvo el siguiente resultado, en el cual se 

identificó comportamientos adictivos y consecuencias del abuso de redes sociales: 

influencia en la opinión y control del tiempo, consecuencias negativas, dependencia y 

aprobación constante, consecuencias en la convivencia y salud, uso como medio de 

socialización y construcción de identidad, lo que no coinciden con un estudio realizado 

por Sloan y Quan (2016) en el cual se obtuvieron los siguientes resultados que las 

consecuencias negativas que producía el abuso de redes sociales se desencadenaban en 

trastornos como la regulación emocional, depresión, ansiedad, trastornos de ingesta de 

alimentos, de personalidad y adicción. Además el estudio realizado por Sureda et al., 

(2020) dio como resultado que los adolescentes abusa de redes sociales debido a que se 

sienten excluidos, rechazados o que no poseen el sentimiento de pertenencia a un 

grupo, están más involucrados a las redes sociales e internet con más frecuencia lo cual 

puede desencadenar un uso problemático y derivar comportamientos adictivos, este 

estudio en conclusión si coincide con los resultados obtenidos en la investigación. Sin 

embargo un estudio realizado por Rodríguez et al. (2018) , en el cual se obtuvo que las 
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conexiones excesivas a las redes sociales, pueden generar en los adolescentes un 

deterioro significativo en el desempeño cognitivo, disminución de sus obligaciones 

académicas, deterioro en sus relaciones sociales e incluso descuido en la presentación e 

imagen personal, lo cual coincide pero no en su totalidad con los resultados obtenidos 

dentro de este trabajo de investigación. 
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8. Conclusiones 

 

Se pudo constatar que los adolescentes hacen un uso inadecuado de las redes 

sociales y realizan un consumo excesivo, generando así una relación negativa con estas 

plataformas, es decir los jóvenes necesitan una orientación y educación sobre cómo usar 

estas redes sociales de una manera responsable para evitar efectos negativos en su 

bienestar mental y emocional. Además, se aborda un punto muy importante donde se 

menciona que la adicción en los adolescentes está relacionada con la edad, sexo, estado 

civil y nivel educativo, todos estos factores ya mencionados pueden influir 

específicamente en como los adolescentes interactúan con las redes sociales y en la 

susceptibilidad a desarrollar comportamientos adictivos. 

El uso problemático de redes sociales por parte de los adolescentes, está 

asociado con una gran variedad de problemas de salud mental, bajo rendimiento 

académico, dificultades en sus relaciones interpersonales, concentración baja y 

problemas relacionados con el comportamiento. Se concluye que los efectos, causas y 

consecuencias que se desencadenan en esta problemática también tienen relación con el 

tipo de crianza que les brindaron sus padres. 

Se logró evidenciar diversos comportamientos adictivos y las consecuencias en 

esta problemática dentro de los más comunes fueron influencia, opinión o aprobación 

constante por parte de la sociedad, medio de socialización y construcción de identidad 

por parte de los adolescentes. 

Se elaboró una guía informativa destinada a orientar a los adolescentes sobre el 

uso responsable de redes sociales, con el propósito de fomentar una relación saludable y 

equilibrada con las plataformas digitales, dicho de otra manera, esta herramienta será 

muy útil para que los adolescentes puedan concientizarse y evitar un mal uso de estas 

plataformas, ya que esta guía está integrada por pautas y pequeñas recomendaciones 

sobre este tema. 
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9. Recomendaciones 

 

Para las futuras investigaciones se podría sugerir que se centren en profundizar 

la compresión de los efectos del uso problemático de las redes sociales y también 

desarrollar estrategias efectivas para poder prevenir y abordar estas consecuencias 

negativas que se desenlazan, teniendo en cuenta la diversidad de los factores que pueden 

influir en esta problemática. 

Realizar estudios longitudinales en los cuales se pueda investigar a los 

adolescentes y hacerles un seguimiento a lo largo del tiempo para comprender mejor la 

evolución del uso de redes sociales y sus efectos a largo plazo en el bienestar 

psicológico y emocional, esto podría proporcionar información valiosa sobre los 

patrones de desarrollo de la adicción a las redes sociales y los factores protectores y de 

riesgo asociados. 

Investigar y profundizar en la comprensión de las manifestaciones y las causas 

que llevan a los adolescentes a utilizar de manera abusiva las redes sociales, esto podría 

incluir investigaciones cualitativas para explorar las razones detrás del comportamiento 

adictivo, como la búsqueda de validación, el escape de problemas emocionales, le 

necesidad de pertenencia, búsqueda de identidad, etc. 

Explorar como los padres, educadores y otros adultos significativos pueden 

desempeñar un papel positivo en la orientación de los adolescentes sobre el uso 

responsable de las redes sociales, esto podría incluir estudios cualitativos para 

comprender las percepciones y experiencias de los adultos en este ámbito, así como 

también investigaciones cuantitativas para evaluar la eficacia de diferentes enfoques de 

apoyo y orientación. 
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Anexo 2. Gráfica del Objetivo General. 
 

En la gráfica 1 Se muestra la evidencia científica sobre el uso de las redes sociales que se utilizaron para los comportamientos adictivos de los 

adolescentes, a continuación, se recalcan los artículos científicos, los cuales arrojan los siguientes datos, el consumo excesivo de las redes 

sociales, la adicción y el mal uso de las mismas, es uno de los problemas más comunes en los adolescentes y por ende pueden ser los causantes de 

los diferentes comportamientos adictivos. 
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Anexo 3. Gráfica del Objetivo Especifico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 2 Se evidencia los problemas asociados al uso inadecuado de las redes sociales, por ende, este puede causar problemas psicológicos 

tanto en la salud mental y académicos, entre otros, dando como resultado trastornos adictivos incapaces de superar. 
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Anexo 4. Gráfica del objetivo específico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 3 Se evidencia los comportamientos adictivos y las consecuencias del abuso de redes sociales en los adolescentes, que se 

encuentran en la búsqueda de la identidad y la aprobación de los demás, por ende, tienden actuar de manera inadecuado y hacen mal uso de las 

redes sociales, lo cual conlleva a comportamientos adictivos ocasionando consecuencias como temores, miedo, inquietud, fobias, entre otras. 
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Anexo 5. Guía informativa. 

 

Objetivo específico 3: Elaborar una guía informativa destinada a orientar a los 

adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales, con el propósito de fomentar 

una relación saludable y equilibrada con las plataformas digitales. 

Guía informativa 

 

1. Introducción 

1.1. Conceptualización de redes sociales y comportamientos 

adictivos en adolescentes. 

Según Valencia (2016), las redes sociales nos ayudan a facilitar la comunicación 

de profesores y estudiantes, además ayudan a promover una mejor colaboración, 

aumentan el acceso al ámbito académico y fomentan un mejor aprendizaje. Es decir, 

estas plataformas o herramientas proporcionan un espacio para una expresión creativa, 

intercambio de ideas y tener una participación comunitaria. 

Por otra parte, según Challko et al., (2016), los jóvenes estudiantes adictos a las 

redes sociales sufren efectos negativos en diversas áreas de la vida, aspectos de la vida 

como la salud, la higiene, el rendimiento académico, el rendimiento familiar y otros 

temas; Los adictos a internet carecen de autocontrol, solo se centra en los beneficios a 

corto plazo sin considerar las consecuencias negativas e incluso pueden presentar mala 

salud y mala higiene personal. 

Así mismo, la ansiedad también forma parte del impacto psicológico. Según 

Amador (2021) sugiere que la adicción a internet hace que los estudiantes se preocupen 

por su necesidad de conectarse y prestar atención a las redes sociales, perder la noción 

del tiempo y retirarse de la vida diaria de trabajar. 

Las redes sociales se están volviendo cada vez más importantes y, a medida que 

los adolescentes se conectan, reciben y comparten información, las identidades digitales 

crecerán a medida que se desarrollen, lo que significa que los usuarios pasan la mayor 

parte del tiempo revisando sus redes sociales, creando así adicción a las redes sociales. 

Es importante que los educadores y profesores sepan cómo enseñar a los niños a utilizar 

correctamente las redes sociales (Mendoza, 2018). 
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Martínez et al., (2022) dice que el uso de sitios de redes sociales entre los 

jóvenes está aumentando significativamente y que esto está claramente vinculado al 

acoso, y que su uso afecta la vida diaria y las actividades de los estudiantes 

universitarios, afectándolos negativamente vida y salud. 

1.2. Justificación 

 

La justificación de este proyecto radica en concientizar a los adolescentes sobre 

el mal uso de las redes sociales y como estas pueden causar adiciones, las cuales puede 

llevar a una serie de trastornos psicológicos, emocionales y físicos. 

Salazar et al. (2021) argumenta que la aparición de nuevas tecnologías ha 

causado que el ser humano tenga una nueva visión, ya que estas han facilitado su vida 

cotidiana, siendo esta una de las principales razones que ha causa adicción a las redes 

sociales. 

Por otra parte, Cervantes y Chaparro (2021) mencionan que los adolescentes son 

propensos a presentar adicción a las redes sociales, debido a que en su hogar no les 

brindar comprensión, amor, confianza, libertad y su única solución es sumergirse en las 

redes con el fin de alejarse de la realidad. 

La guía informativa tiene como finalidad que los adolescentes tengan una mejor 

compresión sobre las redes sociales, conocer la causa, el por qué y las consecuencias 

que producen los comportamientos adictivos a ellas y como se puede prevenir y tener 

un mejor manejo de estas. 

Para concluir, podemos decir que esto les ayudara a los adolescentes de una 

mejor manera, en donde no solo tomaran conciencia de ello, sino que también se 

ayudara a más jóvenes que padezcan comportamientos de este tipo. Además, se quiere 

dar a conocer a los padres de familia y educadores sobre este tema, con el fin de que 

ellos pongan en práctica cada uno de las sugerencias propuestas y así se pueda prevenir 

cualquier tipo de comportamientos adictivo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Implementar una guía psicoeducativa basada en fuentes bibliográficas, que 
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aborde los comportamientos que se desencadenan por el mal uso de redes sociales a 

través de estrategias eficaces para prevenir adicciones en adolescentes. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar la revisión bibliográfica acerca de las estrategias de afrontamiento 

eficaces para prevenir el mal uso de las redes sociales en adolescentes. 

Establecer recomendaciones para la implementación de la guía en entornos 

educativos y familiares, fomentando así la conciencia sobre la importancia de abordar 

estos comportamientos adictivos que generan las redes sociales en adolescentes. 

2. Estrategias de afrontamiento identificadas 

 

Las estrategias de afrontamiento nos ayudan a que los adolescentes adictos a las 

redes sociales tomen conciencia de su adicción y busquen la manera de cómo 

afrontarlas por tal razón estas estrategias son de mucha importancia para su 

recuperación. 

2.1. Pautas de prevención para adolescentes 

2.1.1. Establecer o crear reglas consensuadas para navegar 

en redes sociales. 

Significa llegar a acuerdos claros y mutuamente aceptados sobre cómo utilizar 

estas plataformas digitales dentro de un grupo, comunidad o dentro de la familia. Estas 

reglas están diseñadas para promover un uso saludable y respetuoso de las redes 

sociales, así como para prevenir conflictos y problemas relacionados con su uso. 

2.1.2. Buscar actividades alternativas 

 

Para Labrador et al., (2015), Hacer actividades en el tiempo libre es muy 

adecuado para los adolescentes ya que les puede ayudar a desarrollar habilidades y 

destrezas que serán necesarias para su futuro profesional. Además, pasar su mente 

ocupada les proporcionara más conocimientos y también los alejara de las redes sociales 

con el fin de no convertirse en personas adictivas a ellas. 

2.1.3. Desarrollo de hábitos saludables 
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Este es un punto importante en la vida de un adolescente, ya que tener hábitos 

les proporcionara a un mejor autocuidado de acuerdo a sus hábitos diarios y este les 

proporcionara un estilo de vida más saludable. Además, les ayudara a que su tiempo lo 

ocupen haciendo actividades que les gusta y les llama la atención en vez de perder su 

tiempo en las redes sociales, las cuales les puede causar adicción. (Labrador et al., 2015) 

2.1.4. Búsqueda de apoyo social 

 

Según, Labrador et al., (2015), Esta estrategia nos da a conocer la manera de 

cómo se puede afrontar las adiciones, es decir buscar apoyo emocional en familiares, 

amigos, nos ayudara a comprender mejor sobre este tema y así compartir nuestras 

experiencias con las demás personas con el fin de que otros adolescentes no caigan en 

estas adiciones. 

2. Conclusión 

 

De acuerdo al tema dado podemos concluir que las redes sociales son 

herramientas que puede tener un impacto positivo como negativo, es decir hacer uso de 

las redes sociales nos puede facilitar nuestro estilo de vida, pero si es que las usamos 

correctamente, caso contario puede ser perjudicial para nuestra salud. 

Las redes sociales en si son herramientas poderosas que nos pueden brindar 

información y demás recursos, estas redes pueden tener aspectos positivos como 

contactarse con alguien en otra parte del mundo, buscar información de un tema en 

específico, hacer tareas, entre otras. 

Por otro lado, un uso inadecuado de las redes sociales puede ocasionar aspectos 

negativos como daños tanto psicológicos como físicos en adolescentes, es decir pasar 

mucho tiempo en las redes sociales puede causar una adicción donde el mismo, se ve 

afectado por no poder dejarlas y se sumergirá en ellas como si su vida dependiera de 

ellas. 

Para concluir podemos manifestar que el uso adecuado e inadecuado de las redes 

sociales depende de nosotros mismo, ya que nosotros somos los responsables de que 

manejo les damos, por ende, debemos darle un buen uso para que no nos perjudique en 

nuestra vida diaria y nuestra salud y así no convertirnos en personas adictas. 
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3. Recopilación de hallazgo 

 

La guía psicoeducativa ha destacado mucho en la sociedad y especialmente en 

los adolescentes. Se demostró que a través de las estrategias de afrontamiento como la 

búsqueda de apoyo emocional socia, desarrollo de hábitos saludables y búsqueda de 

actividades alternativas ha tenido un gran impacto positivo en los adolescentes. 

Además, las estrategias de prevención ayudaron en gran medida a resolver problemas de 

los comportamientos adictivos de los adolescentes en relación a las redes sociales. 



 

Anexo 6. Oficio de designación de Director de Trabajo de Integración Curricular 
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Anexo 7. Aprobación de Trabajo de Integración Curricular. 
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Anexo 8. Certificado de traducción del resumen al idioma ingles 
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