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Resumen

El aumento de las TICs en los últimos años se ha reflejado en el incremento en el uso de redes 
sociales. Un uso desmedido de las redes sociales puede llevar a los individuos a experimentar 
síntomas similares a los de una adicción, lo cual puede traer repercusiones en la salud mental de 
los estudiantes, como lo es en el caso de aspectos que son importantes en el proceso educativo, 
un ejemplo de ello es la autoestima. El presente estudio tiene como objetivo identificar la 
relación entre la adicción a las redes sociales y la autoestima de estudiantes de preparatoria de 
Guaymas, Sonora después de la pandemia por COVID-19. Se aplicó un cuestionario de adicción 
a las redes sociales y una escala de autoestima a 514 estudiantes de preparatoria que estaban 
estudiando en alguna institución de educación media superior en el municipio de Guaymas. 
Los resultados mostraron la existencia de una correlación inversa significativa entre las tres 
dimensiones de la adicción a las redes sociales con la autoestima. Los datos obtenidos en el 
presente estudio fueron coherentes con los que aparecen en la literatura, se recomienda seguir 
estudiando esta relación en estudios posteriores, además se discuten las implicaciones que 
esta investigación puede tener en el ámbito educativo.
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Introducción

En los últimos años, ha habido un incremento en el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) (Lozano-Blasco & Cortés-Pascual, 2020). Las TICs han tenido un impacto 
en todos los aspectos de la vida de los individuos (Ratheeswari, 2018). Un ejemplo de lo 
anterior, es cómo el uso de las redes sociales ha presentado diferentes efectos en la salud 
mental de las personas (Sadagheyani & Tatari, 2020). Se ha encontrado que el uso de redes 
sociales presenta relación con aspectos negativos como la ansiedad (Vannucci et al., 2017), la 
ansiedad social (Dempsey et al., 2019), la autoestima (Jan et al., 2017), así como la impulsividad 
y la soledad (Savci & Aysan, 2016).

Así, aparece el constructo de adicción a las redes sociales, el cual se define como una afición 
patológica causada por el uso de redes sociales (Echeburúa & Requesens, 2012). Para Araujo 
Robles (2016), los individuos que experimentan adicción a las redes sociales suelen tener una 
dependencia psicológica, pues conectarse a redes sociales reduce sus malestares y les genera 
una sensación de necesidad de volverse a conectar. Los síntomas experimentados por aquellos 
individuos adictos al uso de redes sociales son similares a los que sufren las personas que son 
adictas a las sustancias o a algún otro comportamiento (Griffiths, 2013).

Con el brote de la pandemia por COVID-19, aparecieron múltiples consecuencias sociales, 
económicas y en la salud de la población (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
2020), así como un incremento en el uso de las redes sociales, en especial para temas académicos 
(Cervantes Hernández & Chaparro-Medina, 2021; Ochoa Quispe & Barragán Condori, 2022). De 
esta manera, se han manifestado consecuencias también en la educación, pues los procesos 
de enseñanza han tenido que adaptarse al uso de la tecnología y de las redes sociales (Gil-
Fernández et al., 2021). Al cambiar las dinámicas sociales, la pandemia de COVID-19 impactó en 
diferentes dominios a la salud mental de los estudiantes (De Figuerado et al., 2021; Wang, 2020). 

La salud mental debe ser tomada en cuenta en la educación, pues esta determina cómo los 
estudiantes piensan, se comportan, interactúan y aprenden (Rossen & Cowan, 2014). Es entonces 
que se puede hablar del papel relevante que juega la autoestima en los procesos educativos, 
pues esta tiene una relación positiva con los logros académicos (Sharma & Sharma, 2021), la 
satisfacción con el estudio (Lledó et al., 2014) y el compromiso académico (Zhao et al., 2021).  

Se define a la autoestima como la autoevaluación general de una persona (Myers & Twenge, 
2022). La autoestima es a su vez una variable que está relacionada con la adicción a redes 
sociales, pues se ha encontrado que existe una correlación inversa entre estos dos constructos 
(Andreassen et al, 2017; Challco Huaytalla et al., 2016; Hawi & Samaha, 2016; Portillo-Reyes et al., 
2021). Estudiar la relación entre ambas variables puede ser de utilidad para poder desarrollar 
intervenciones que informen sobre los efectos negativos de la adicción a las redes sociales, a la 
vez que busquen impulsar la autoestima de los individuos (Padilla-Romero & Ortega-Blas, 2017). 
Se ha encontrado que las intervenciones que buscan reducir la adicción a las redes sociales a 
su vez ayudan a los individuos a mejorar su autoestima (Hou et al., 2019).
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Durante la etapa de preparatoria, los estudiantes, al ser adolescentes, están pasando por un 
periodo crítico de su desarrollo individual, en el cual la autoestima tiene un papel importante 
(Minev et al., 2018), por lo que estudiar la relación entre este constructo y la adicción a las redes 
sociales es de especial importancia en esta población, pues estos suelen utilizar las redes 
sociales con frecuencia (Kircaburun, 2016). Aunado a ello, es importante que exista evidencia 
empírica de la relación entre la adicción a las redes sociales y la autoestima de estudiantes de 
preparatoria en un periodo posterior a la pandemia que se tuvo por COVID.

Desarrollo

Participantes

Los participantes fueron 514 estudiantes de preparatoria que residían en Guaymas, Sonora. En 
cuanto al género, la muestra estuvo compuesta por 277 individuos que se identificaban con el 
género femenino (54%) y 236 con el masculino (46%). El rango de edad de los participantes fue 
entre 14 y 19 años, siendo la media de 16.02 (DE = 1.10). El 51% de los estudiantes reportó pasar 
más de 4 horas al día en redes sociales.

Instrumentos

Para medir la adicción a las redes sociales se utilizó una adaptación del instrumento de Escurra 
Mayaute y Salas Blas (2014), el cual está compuesto por 13 ítems. Cuenta con tres dimensiones, 
la primera es de obsesión por las redes sociales con cinco ítems y reactivos como “Me pongo 
de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales”. La dimensión de falta de control 
personal en el uso de redes sociales tiene cuatro ítems, un ejemplo de estos es “Pienso en lo 
que puede estar pasando en las redes sociales”. En cuanto a la dimensión de uso excesivo de 
las redes sociales, cuenta con cuatro reactivos, entre ellos se encuentra “Siento gran necesidad 
de permanecer conectado(a) a las redes sociales”. El formato de respuesta es una escala Likert 
de 5 puntos (1 = Nunca - 5= Siempre). Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) donde 
se obtuvo la validez de la escala y sus dimensiones, con índices de bondad de ajuste aceptables 
(X2 = 81.40 [gl = 54; p = 0.009], SRMR =0.03, CFI = 0.99, RMSEA = 0.03, 90% IC [(.02 - .05]). El alfa de 
Cronbach de la escala general fue de .90, además, el análisis por dimensiones también obtuvo 
valores aceptables (obsesión por redes sociales = .84; falta de control personal = .70; uso excesivo 
de redes sociales = .80) lo que indica que el instrumento es fiable.

La autoestima fue evaluada por medio de la escala de Rosenberg (1965), validada al idioma 
español por Rojas-Barahona (2009). La escala es unidimensional y contiene ítems entre los cuales 
está “Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente”. Se responde por medio 
de una escala de Likert de 4 puntos (1 = Muy en desacuerdo - 4 = Muy de acuerdo). Se realizó un 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) donde se obtuvo la validez para la escala unidimensional 
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de 8 ítems (X2 = 41.77 [gl = 17; p = 0.001], SRMR =0.02, CFI = 0.98, RMSEA = 0.05, 90% IC [(.13 - .20]). El 
alfa de Cronbach de la escala fue de .77, indicando la fiabilidad de los datos en esta escala.

 

Procedimiento

El protocolo de investigación fue aprobado por el comité de ética institucional, además se 
siguieron los criterios de consideraciones éticas de la Asociación Estadounidense de Psicología 
(APA) para el consentimiento informado (norma 3.10). La recolección de datos se hizo por 
modalidad virtual utilizando la plataforma de Google Forms. El enlace al cuestionario fue 
compartido a docentes y directivos de escuelas preparatorias, los cuales facilitaron la aplicación 
del instrumento a los estudiantes. De igual manera, se compartió el cuestionario por medio de 
redes sociales (Facebook y WhatsApp).

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 26 y AMOS 23. Primero, se calculó 
la consistencia interna de las dimensiones de las variables por medio del alfa de Cronbach.  
De igual manera, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con el fin de conocer la 
validez de cada instrumento. Posteriormente se computó el promedio de respuesta de cada 
dimensión, para así poder obtener estadísticos descriptivos (Media y Desviación Estándar), 
además de la distribución de los datos (Asimetría y Curtosis). Finalmente, se obtuvo una matriz 
de correlaciones entre las dimensiones de las variables.

Resultados

En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos y distribución de los datos. Es posible 
observar que la dimensión de la variable de adicción a las redes sociales que contó con la 
mayor media fue la de uso excesivo de las redes sociales con 1.93 (DE = .93), mientras que la 
dimensión de obsesión por las redes sociales obtuvo la menor media con un puntaje de 1.93 
(DE = .86). La variable de la autoestima muestra una media de 2.81 puntos (DE = .48). Todas las 
dimensiones presentaron normalidad en los datos.

Dentro de la Tabla 2 aparecen los resultados de la correlación entre las dimensiones de las 
variables. Se puede apreciar que hay correlaciones negativas y significativas entre las tres 
dimensiones de la variable de adicción a las redes sociales con la autoestima (-.257 y -.304), 
lo cual indica que entre más adicción a las redes sociales tenga un individuo, este tendrá una 
autoestima más baja y viceversa.
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Conclusiones

Se cumplió con el objetivo de la investigación, pues, siguiendo los resultados, se encontró que 
existe una relación inversa entre la adicción a las redes sociales y la autoestima de estudiantes, 
lo cual es coherente con lo reportado por estudios previos (Andreassen et al, 2017; Challco 
Huaytalla et al., 2016; Hawi & Samaha, 2016; Portillo-Reyes et al., 2021). 

Los presentes resultados son de utilidad para la propuesta de intervenciones que busquen 
tanto reducir la adicción a las redes sociales como aumentar la autoestima de los individuos. 
Ya se ha reportado que estas intervenciones suelen tener buenos resultados, por ejemplo, en 
Hou et al. (2019) un grupo de sujetos con altas puntuaciones de adicción a las redes sociales 
participaron en una intervención donde se sometieron a la técnica de reestructuración 
cognitiva, en esta se buscaba que los sujetos reflexionaran sobre el porqué usaban las redes 
sociales, los efectos adversos del uso de redes sociales y actividades alternativas que pudieran 
realizar. También, escribieron cinco ventajas de reducir el uso de redes sociales en una hoja 
a la cual le tomaron foto y la pusieron de fondo de pantalla de su celular, esto para tener 
la lista de ventajas como recordatorio. En la misma intervención los sujetos realizaron un 
diario donde registraban sus emociones y pensamientos relacionados con el uso de las redes 
sociales. Se les enviaba un recordatorio diario a los sujetos para que realizaran esta actividad, 
una vez que la realizaban le tomaban foto y se la enviaban al investigador de contacto. Se 
encontró que los participantes, después de la intervención, redujeron su adicción a las redes 
sociales, a la para que aumentó su autoestima.

El presente estudio contó con algunas limitaciones, entre ellas el muestreo fue transversal y 
la muestra incluye a participantes de una región específica en México; a pesar de esto, los 
resultados sirven como un punto de referencia al presentar evidencia empírica de la relación 
entre adicción a redes sociales y autoestima.

Es importante mencionar que para futuras investigaciones se recomienda realizar estudios que 
busquen la relación entre estas variables, así como con diferentes variables sociodemográficas, 
lo cual permitirá poder conocer mejor cómo funcionan ambos fenómenos, a la vez que será 
útil para poder proponer intervenciones que busquen hacer conciencia sobre la adicción a las 
redes sociales y cómo estas impactan en la salud mental de los estudiantes.
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Tablas y figuras

Tabla 1. Correlación entre las dimensiones de la variable  
de adicción a redes sociales y la autoestima

Medición Min/Máx Media DE Asimetría Curtosis

Obsesión 1 al 5 1.93 .86 .99 .11

Falta de control 1 al 5 2.21 .83 .61 -.16

Uso excesivo 1 al 5 2.67 .93 .31 -.62

Autoestima 1 al 4 2.81 .48 -.24 .25

Tabla 2. Correlación entre las dimensiones de la variable  
de adicción a redes sociales y la autoestima

Medición 1 2 3 4

(1) Obsesión -

(2) Falta de control .731** -

(3) Uso excesivo .749** .669** -

(4) Autoestima -.304** -.257** -.293** -

Nota científica. Valor p <.05*; p <.001**
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