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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

La finalidad del trabajo fue caracterizar la adicción a las redes sociales en adolescentes durante la  
postpandemia. Metodológicamente se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel 
descriptivo y correlacional causal; la muestra estuvo conformada por 676 estudiantes de secundaria entre 15 
a 17 años quienes brindaron información a través de un cuestionario validado en Perú. Se concluye que la 
frecuencia de uso influye significativamente en la adicción a las redes sociales.

The purpose of the study was to characterize social network addiction in adolescents post-pandemia. 
Methodologically, it was developed under a quantitative approach, non-experimental design, descriptive and 
causal correlational level; the sample consisted of 676 high school students between 15 and 17 years of age 
who provided information through a questionnaire validated in Peru. It is concluded that frequency of use 
significantly influences social network addiction.

Adicción; redes sociales; frecuencia de uso; estudiantes; adolescentes; COVID-19.
Addiction; social networks; frequency of use; students; adolescents; COVID-19.

Characterization of social network addiction in students  
during the post-pandemic period
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1. Introducción

Una de las grandes preocupaciones en la era de las comunicaciones es el creciente uso de 
las redes sociales en los adolescentes. De acuerdo con Del-Barrio-Fernández & Ruiz-Fer-
nández (2014) la velocidad de instauración de las tecnologías ha generado que no conciba-
mos la vida sin ella, esta realidad se ha acrecentado hoy en día como consecuencia de la 
pandemia. Los adolescentes las utilizan para comunicarse y eso influye hasta volverse dañi-
na e incluso adictiva (Barcelos & Rossi, 2014). Si bien, la frecuencia de uso entre hombres y 
mujeres no es relevante (Espinoza-Guillén & Chávez-Vera, 2021) es importante analizar los 
posibles factores que pueden conllevar a adiciones en los adolescentes. El objetivo del es-
tudio fue determinar la influencia de la frecuencia de uso en la adicción a las redes sociales 
en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria.
En estudios previos, se ha evidenciado la importancia de las redes sociales (RR.SS) en el 
ámbito académico, específicamente en escolares de secundaria. Çimen y Yılmaz (2017) 
desarrollaron una aplicación basada en RR.SS, logrando mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes. Dalen y Seippe (2021) demostraron que las RS son más influyentes que 
la escuela y el ocio en las relaciones sociales de los atletas escolares de 16-19 años fuera 
de las prácticas deportivas.
Brielle (2017) sobre hijos de padres encarcelados, sus relaciones sociales son menos favo-
recidas con amigos aún más marginados debido a que son rechazados en las RR.SS. Chi-
di-Idi y Shakila (2019) reportaron que las redes sociales son una herramienta trascendental 
para los gestores de las escuelas, ya que, se aprovecha la información para la toma de deci-
siones pertinentes y oportunas en la gestión educativa para una buena convivencia escolar. 
Zhang (2019), en un estudio etnográfico, evidencio que los estudiantes construyen dos tipos 
de RR.SS, uno de carácter coétnico, que les sirve de apoyo emocional y para mantener la 
afinidad cultural, y los otros étnicos cruzados, que les permite cumplir metas académicas y 
aprender el Chino Mandarín. Ivashinenko (2019), a través de entrevistas y observación parti-
cipante a migrantes determinó que las redes sociales les produce sentimientos de pertenen-
cia. Ballesta-Pagán et al. (2021) demostraron que existe un uso mayoritario de las RR.SS 
en los estudiantes de secundaria, diferenciándose en los extranjeros con necesidad de apo-
yo educativo. Resaltan, intereses personales, sociales afectivas y relacionales y, además, 
en tendencia, algunas temáticas como el huerto escolar, donde Twitter es la más utilizada, 
luego Facebook e Instagram. Bioglio et al. (2022) a través de un programa educativo logra-
ron que los estudiantes identificaran los posibles riesgos cuando interactúan en las RR.SS. 
Muñiz-Rivas et al. (2020) identificaron que los adolescentes con rasgos violentos presentan 
mayor dependencia hacia el Internet, hay una relación significativa entre la violencia ejercida 
en las RR.SS y un pobre ajuste escolar. 
Al-Dwaikat et al. (2020) determinaron una asociación negativa entre el uso académico de 
RR.SS, depresión y estrés, excluyendo la edad, asimismo, una relación positiva entre el uso 
para el entretenimiento de las RR.SS y la ansiedad. Badri et al. (2017) mediante el modelo 
de ecuaciones estructurales identificaron que el rendimiento académico está influenciado 
por las razones de uso y efectos de las RR.SS, mientras que el efecto negativo está en el 
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suicidio, encontrar drogas ilegales y lastimarse físicamente. Mi-Ran et al. (2020) demostra-
ron que a mayor fatiga de las RR.SS más adicción a las RR.SS, el uso diario y la ansiedad 
está asociadas a la adicción. Alshaya (2018) identificó un nivel medio en el uso de las RR.SS, 
YouTube más utilizada, luego Instagram y Snapchat. Wyman et al. (2019) establecieron que 
los estudiantes suicidas tienen mayor popularidad en la red frente a los no suicidas. 
Andrade-Vargas et al. (2021) determinaron que el perfil económico y sociodemográfico influ-
yen como razones de uso de las RR.SS en estudiantes. Localmente, Ochoa-Quispe y Barra-
gan-Condori (2021) hallaron que la pandemia consigo la infodemia, lo que derivó en un ma-
yor uso de las RR.SS para búsqueda de información relacionada a la salud; Estrada-Araoz 
y Gallegos-Ramos (2020) determinaron que un mal funcionamiento familiar se asocia con 
altos niveles de adicción a las RR.SS.
Las RRSS, son un medio de comunicación efectiva que acrecientan las cifras y tipos de acto-
res que interactúan (Casero-Ripollés, 2018), millones de personas se conecten en segundos 
para responder a una información. Statista (2019) indicó que el crecimiento de usuarios a 
nivel mundial creció de 970 (2010) a 2770 millones el 2019. Son 4.200 millones de usuarios 
de las RR.SS a fines del 2020 (Trece Bits, 2022), esto es aproximadamente 60% de la po-
blación mundial.
Para Ariff et al. (2018) es un movimiento de tecnologías y redes que admiten revolucionar 
la comunidad global; Kaplan y Haenlein (2010) indicaron, que es un cúmulo de aplicaciones 
fundamentadas en el uso de Internet, constituidas bajo los fundamentos ideológicos y tecno-
lógicos de la Web 2.0, que posibilitan la creación e intercambio de contenidos. Por otro lado, 
Barry y Hardiker (2012) precisaron que es un software que permite a las personas tener una 
conversación bidireccional y Khoshnood et al. (2016) añaden su uso en dos instancias; la 
primera permite comunicarse, colaborar y compartir información en Internet y en la segunda 
el usuario sincroniza, comparte, reutiliza y redistribuye información. 
En las plataformas más usadas, como Facebook y YouTube, luego twitter, Instagram, Snap-
chat, y WhatsApp (Matellanes, 2011; IAB-Spain, 2017), cada grupo poblacional tiene sus 
preferencias, entre los jóvenes estudiantes el uso preferente es para ocio y tiempo libre, 
destacando dos funciones el juego y la comunicación. Los estudiantes prefieren Facebook 
(87%), seguido de YouTube (76%); le sigue TikTok, Instagram, Twitter y Whatsapp, el cual fue 
muy usado en tiempos de confinamiento por los padres de familia y docentes, para seguir de 
cerca los aprendizajes que desde casa desarrollaban los estudiantes (Fernández-Paniagua, 
2020). La salud digital es aquello que impacta en el niño o adolescente que tienen contacto 
diario con las Tecnología de la Información y comunicación, no afectando el desarrollo del 
sujeto, esta salud tiene que ver con el contacto, lesiones cervicales y visión ocular en que 
derivan la frecuencia de uso (Cáñovas, 2021). Randolph (2021) mencionó la desintoxicación 
digital, ante las evidencias del uso que conduce muchas veces a la adicción. 
La conducta adictiva a las RS es un subtipo de adicción, que se deriva del excesivo uso, y 
la dependencia que tienen los sujetos respecto al uso de las aplicaciones (He et al, 2017). 
Los estudiantes usan diversas razones para estar al pendiente de las RS, sin percatarse 
que pueden estar camino a la adicción, una inclinación peligrosa que genera dependencia 
limitando la libertad (Echeburúa & Requesens, 2012).
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2. Metodología

El enfoque es cuantitativo, diseño no experimental, transversal y correlacional causal (Ni-
ño-Rojas, 2019). La población constituida por 1.730 estudiantes del VII ciclo de Educación 
Básica Regular de cuatro instituciones educativas de Lima, del cual se extrajo una muestra 
representativa de 660 estudiantes. El instrumento aplicado a través de una encuesta fue el 
cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) (Escurra-Bayute & Salas-Blas, 2014), 
con una alta fiabilidad de 0,863.

3. Resultados

Los descriptores de la Tabla 1 indican que existe predominio del nivel medio para frecuencia 
de uso (60,6%), adicción a las RS (67,9%), pérdida de control (63,6%), salvo en el caso de 
dependencia en el que predomina el nivel bajo (52,9%) de los estudiantes. Esto quiere decir 
que si bien es cierto que hay adicción a las RS este es moderado.

Respecto a la Tabla 2 analizando el contraste del grado de verosimilitud, se observa que la 
prueba de RLO presenta un valor Chi2=22,372 con una sig. de ,000 para adicción a las RS 
y la frecuencia de uso, así como para las dimensiones. Asimismo, los valores de Nagelkerke 
permiten inferir baja variabilidad (38,4%) de influencia de uso en la adicción a las RR.SS; 
igualmente para la pérdida de control en 39,2% y en la dependencia en 29,8%.

La estimación de parámetros, en los que se observa índice de Wald=108,424 y 37,544 y sig. 
,000 para la HG, la frecuencia de uso influye en los niveles bajo y medio de manera estadís-
ticamente significativa; igual resultado se obtuvo para la Frecuencia de uso (FU) y pérdida 
de control a las RR.SS: Wald=133,591 y 50,232; y, para influencia de la FU a las RR.SS, se 
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encontró Wald 118,107 y 48,148 con sig. 0.000 nótese que los valores significativos se dan 
en los niveles bajo y medio, ninguno alcanzó al nivel alto (Tabla 3).

4. Discusión y conclusiones

Un primer hallazgo evidenció nivel medio en la frecuencia de uso de las RR.SS, el cual es 
avalado por el reporte de Alshaya (2018). Antes de la pandemia los adolescentes ya utili-
zaban las RR.SS, pero con el confinamiento esto se ha incrementado, ya que, por diversas 
razones (tareas escolares, búsqueda de información, etc.) el acceso a estas plataformas es 
mayor (Ochoa-Quispe & Barragan-Condori, 2021), el cual deriva en adicción a las RR.SS en 
un nivel medio (63,6%), con evidencia de cierto control en el que los estudiantes aún tienen 
autonomía para dejar las RR.SS cuando lo deseen, sin llegar a la dependencia reportado 
en el 52,9% con baja dependencia coincidiendo con Delgado et al. (2016). La influencia del 
38,4% de la FU en la adicción de las RR.SS, así como en los componentes de pérdida de 
control (39,2%), al que llegan los estudiantes en el uso de las RR.SS y la dependencia en el 
uso (29,8%) de esta. Al respecto, Lina y McGill (2022) sostienen que las RR.SS están dise-
ñadas para ser adictivas, por lo que la alta exposición (frecuencia de uso) es determinante, 
y producto de la educación remota. Hoy en día, la mayoría de los estudiantes tienen acceso 
a un dispositivo móvil propio, el cual facilita la frecuencia de un uso problemático (Jasso-Me-
drano et al., 2017).
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




