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RESUMEN. La adicción a las redes sociales se ha incrementado a lo largo del brote 

del COVID-19, en especial dentro del contexto universitario, debido al uso continuo de 

estas como medio de socialización, entretenimiento, educación y trabajo. El estudio 

tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática y metaanálisis de los factores 

asociados a la adicción a redes sociales en universitarios. Se revisaron las bases de 

datos de Scielo, Eric, PubMed y ScienceDirect, donde se encontraron 31 artículos que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión en una muestra total de 13 028 

universitarios. Existieron 91 variables asociadas a la adicción a las redes sociales, 

las cuales fueron agrupadas dentro de nueve categorías para realizar el metaanálisis. 

Existieron seis categorías con relación directa (factores en línea = .41, factores cogni-

tivos = .41, sintomatología negativa = .30, adicción y uso de celular = .29, uso de redes = 

.21, factores sociales = .29), una con relación inversa (emociones positivas = -.14) y dos 

que no cuentan con valores significativos (factores académicos = .01 y competencias 

personales = .06). Se concluye que existe mayor fuerza de relación entre los factores 

en línea y los factores cognitivos con la adicción a las redes sociales.  

Palabras clave: adicción a redes sociales / factores asociados / universitarios / 
revisión sistemática / metaanálisis
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FACTORS ASSOCIATED WITH SOCIAL NETWORK ADDICTION IN COLLEGE STUDENTS:  
A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

ABSTRACT. Addiction to social networks has increased throughout the COVID-19 

outbreak, especially within the university context, due to its continuous use for sociali-

zation, entertainment, education, and work. The study aimed to carry out a systematic 

review and meta-analysis of the factors associated with addiction to social networks 

in university students. A search in the Scielo, Eric, PubMed, and Science Direct data-

bases found 31 articles that met the inclusion and exclusion criteria and analyzed a 

total sample of 13 028 university students. The articles presented 91 variables asso-

ciated with addiction to social networks; these were grouped into nine categories to 

perform the meta-analysis, which revealed six categories with a direct relationship 

(online factors = .41, cognitive factors = .41, negative symptomatology = .30, addiction 

and cell phone use = .29, network use = .21, social factors = .29), one with an inverse 

relationship (positive emotions = -.14) and two that do not have significant values 

(academic factors = .01 and personal skills = .06). The study concludes that there is 

a stronger relationship between online factors and cognitive factors with addiction to 

social networks.

Keywords: addiction to social networks / associated factors / university /  
systematic review / meta-analysis
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INTRODUCCIÓN

Las consecuencias del estado de pandemia producto del brote del COVID-19 han traído 

consigo grandes cambios para los estudiantes universitarios, tales como una educación 

dentro del contexto de virtualidad, retraimiento y distanciamiento en el proceso de socia-

lización, desarrollo de trastornos mentales como ansiedad, estrés, depresión, entre 

otros (Cívico et al., 2021; Ford, 2020; Hamaideh et al., 2021). También se reconoce un 

cambio en el uso del tiempo libre o de ocio, ya que el contar con una menor posibilidad de 

movilizarse e interactuar con otras personas ha facilitado el uso de las redes sociales y 

de los juegos en línea como uno de los principales medios para distraerse, comunicarse 

y establecer relaciones con otras personas (Dong et al., 2020; Lemenager et al., 2021). 

En dicho contexto, los estudiantes perciben el internet como único medio para socializar, 

jugar y aprender (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2021).

Según la encuestadora Influencer MarketingHub (2022), la adicción a las redes contó 

con mayor representatividad dentro de los últimos cinco años (2017-2021) a comparación 

de la adicción al internet, dado que esta última se incrementó para el 2022 en un 29 %, 

mientras que la primera aumentó en un 63 %. A nivel mundial, el promedio de tiempo 

que permanecen las personas conectadas a las redes sociales es de 2 horas con 27 

minutos al día, con mayor acceso a Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y TikTok 

respectivamente (We Are Social, 2022). El país con mayor tiempo de conectividad a las 

redes sociales es Nigeria, con un total de 4 horas al día aproximadamente, mientras que 

Japón fue el país con un menor tiempo de uso de las redes sociales (51 minutos aproxi-

madamente por día). En el contexto latinoamericano, Colombia y Brasil son los países en 

los que se realiza un uso de las redes de aproximadamente 3 horas y 30 minutos (Mena 

Roa, 2022). En Perú, IPSOS (2021) demostró que el 80 % de adolescentes y jóvenes reali-

zaron un uso cotidiano de las redes sociales, con mayor frecuencia en la aplicación de 

WhatsApp, Facebook, TikTok y YouTube, respectivamente. 

Se podría decir que el uso de las redes sociales se encuentra inmerso en la vida de 

varios estudiantes, en especial de quienes han crecido en paralelo con el avance de las 

nuevas tecnologías (Valencia-Ortiz et al., 2021). Las redes sociales son un medio muy 

utilizado por los jóvenes, más aún dentro del estado de confinamiento por el COVID-19, 

ya que aportarían a la construcción de un entorno social más atractivo producto de una 

comunicación en tiempo real a pesar del aislamiento social, y debido al soporte emocional 

recibido a través de la interacción en línea (Meshi & Ellithorpe, 2021; Yu & Luo, 2021), lo 

cual reduciría la ansiedad experimentada por el brote de la pandemia (Soldevilla et al., 

2021). Además, se debe señalar que a nivel educativo el uso de las redes se estableció 

como la única alternativa para dar continuidad al proceso formativo durante el estado 

de pandemia, ya que permitió a los estudiantes recibir información y estar en contacto 

con los docentes por medio de un canal virtual (Riorda, 2017). Al igual que los jóvenes, 
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los adultos han tenido que adaptarse a un contexto de virtualidad para poder ejercer sus 

funciones y realizar sus actividades diarias (Arab & Díaz, 2015). 

A pesar de la existencia de consecuencias favorables del uso de las redes sociales, 

se reconoce que pueden generar una conducta adictiva en la mayoría de jóvenes que las 

utilizan de forma continua y sin control alguno, y que su uso prolongado favorece la apari-

ción de consecuencias negativas como ansiedad, estados de irritabilidad, problemas de 

sueño, entre otros problemas psicológicos (Masood et al., 2021; Peris et al., 2018; Phillips 

& Wisniewski, 2021). Inclusive, frecuentemente se observa que los sujetos que no utilizan 

las redes sociales se ven en la necesidad de crearse una cuenta y acceder con la fina-

lidad de contactarse con sus amigos o con diferentes grupos sociales (Valencia-Ortiz 

et al., 2021). Esta situación generaría que cada vez más estudiantes utilicen las redes 

sociales en su vida diaria, percibiendo una mayor necesidad por permanecer conectados 

y adaptarse a las demandas sociales (Lemenager et al., 2021). 

Resulta importante resaltar que la adicción a las redes sociales se produce por 

medio de la conectividad y el acceso que la persona pueda tener al internet (Echeburúa, 

2016). Con lo dicho, se concuerda con lo postulado por Salas-Blas et al. (2020), quienes 

reconocen que hablar sobre la adicción al internet implica un comportamiento muy 

amplio que no permite reconocer de forma específica las actividades problemáticas en 

sí mismas. Como señalan dichos autores, el internet puede ser el medio por el que surjan 

conductas de riesgo en sus usuarios (realizar apuestas, jugar en línea, comprar drogas, 

ver pornografía, fastidiar a sus compañeros, entre otros). Inclusive, se cuestiona utilizar 

el término adicción al internet, así como el de otras adicciones comportamentales, debido 

a que surge precariamente a partir de los mismos criterios diagnósticos que las adic-

ciones a sustancias (Turel & Serenko, 2012). Matute (2016) esclarece la existencia de 

ciertos términos que no especifican la problemática real del uso del internet, tales como 

el concepto de uso excesivo o abuso del internet, los cuales se pueden disipar ante ciertas 

actividades que implican su uso continuo y demandante para estudiar o trabajar. 

Por su parte, Graña (1994) propone usar como sinónimos los términos abuso y 

dependencia; además, señala que la mayoría de las adicciones comparten caracterís-

ticas en común y que se pueden estudiar desde un marco global como el de la conducta 

adictiva. Anicama (2001) también comparte esta visión sobre el concepto de adicciones 

y lo conceptualiza desde un enfoque funcional integral conductual-cognitivo como una 

clase de respuesta, tal como existe para el concepto de dependencia emocional, agre-

sión, violencia, desórdenes emocionales y conducta verbal (Anicama, 1992, 1996, 1999; 

Skinner, 1957), que implica la interacción con estímulos ambientales o personales que 

favorecen la realización de conductas distintas topográficamente, pero con una función 

específica en común como la evitación de eventos estresantes, experimentar mayor 

placer, buscar aceptación social, entre otros.
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 Echeburúa y Corral (2010) reconocen que la dependencia a las redes sociales, 

así como al internet, se produce en la persona al mantener cuatro aspectos importantes: 

a) uso excesivo y escaso control, b) sintomatología de abstinencia (por ejemplo, irri-

tabilidad, depresión o ansiedad) ante la ausencia de estar conectado, c) desarrollo de 

tolerancia y d) consecuencias negativas en la vida diaria. Dicha postura es considerada 

por Escurra y Salas (2014), quienes demuestran de forma empírica que la adicción a las 

redes sociales se encuentra constituida por las dimensiones de: a) obsesión, b) falta de 

control personal y c) uso excesivo.

 El uso del término adicción a las redes sociales ha sido criticado por diversos 

investigadores, quienes prefieren utilizar otros conceptos como uso patológico o problemá-

tico (Matute, 2016; Turel & Serenko, 2012). Esta noción cobra mayor relevancia durante el 

estado de confinamiento producto del brote del COVID-19, debido a que surgió la necesidad 

por utilizar en mayor medida los diferentes medios de comunicación (celular, computa-

dora, televisión, radio, entre otros) para poder realizar actividades diarias que permitan la 

adaptación a dicho contexto, tales como el trabajar, socializar, distraerse, jugar o estudiar. 

Esto permite reconocer que la adicción a las redes sociales que experimentan los univer-

sitarios puede variar en los últimos años, tanto en su conceptualización teórica como en 

la forma de medición que se utiliza y en las posibles variables asociadas. Por tal motivo, la 

investigación se enfoca en el objetivo de realizar una revisión sistemática y metaanálisis 

de los factores asociados a la adicción a redes sociales en universitarios. 

MÉTODO

Búsqueda sistemática

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 (Ato et al., 2013). La búsqueda bibliográfica 

incluyó artículos publicados a inicios del 2018 hasta el 10 de septiembre del 2022 en 

los siguientes repositorios: Scielo, Eric, PubMed y ScienceDirect. Se utilizaron como 

palabras clave descriptores en inglés (addiction to social networks, social media addiction, 

university students) y español (adicción a redes sociales, correlación, universitarios) con 

operadores booleanos tipo OR y AND. 

Criterios de inclusión

Los criterios para seleccionar los datos fueron: 1) Estudios realizados en muestra de 

universitarios; 2) Estudios que mantengan un alcance correlacional; 3) Artículos con una 

antigüedad no mayor a cinco años (del 2018 al 2022) y en acceso abierto; 4) Estudios 

escritos en español e inglés; y 5) Estudios con muestras mayores a 100 evaluados.
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Una primera selección de artículos se realizó por medio de los títulos, los cuales 

fueron descargados y almacenados solo si cumplían con los criterios antes mencio-

nados. Luego, de forma manual, por medio de la revisión del resumen, se redujo la lista 

de artículos. Finalmente, con la información restante se pudo recolectar los siguientes 

datos: características generales de la muestra evaluada, terminologías semejantes a la 

adicción a las redes sociales, las variables asociadas a la adicción a las redes sociales 

y los índices de magnitud y significancia para las correlaciones de cada estudio. Dicho 

proceso se puede reconocer en la figura 1. 

Figura 1

Diagrama de flujo PRISMA para revisión sistemática

 
Nota. El presente diagrama sigue la estructura de la declaración PRISMA 2020 citada en Page et al. (2021).

Extracción y codificación de datos

Los artículos seleccionados para el análisis fueron codificados dentro de una base de 

datos con los siguientes apartados: código del artículo, título, autor(es), año de publi-

cación, variable dependiente e independiente, número de participantes, instrumentos 

utilizados y el valor de la correlación. Todos los datos fueron encontrados dentro de 
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los artículos publicados, por lo que no se solicitó a ningún autor información comple-

mentaria. Previo al análisis de datos, se agruparon las variables encontradas dentro 

de 9 componentes (ver Tabla 1) para la realización de los resultados metaanalíticos. 

Finalmente, se cumplieron con las recomendaciones establecidas por Lipsey y Wilson 

(2001) para los metaanálisis realizados por un solo investigador, donde se codifican los 

datos en dos momentos distintos de tiempo y se comparan las posibles diferencias. 

Análisis de datos

El análisis de datos se ejecutó por medio del valor de magnitud del coeficiente de corre-

lación (Pearson o Spearman) para la variable adicción a las redes sociales, la cual 

incluye al uso problemático y uso excesivo de las redes, y su relación con otras varia-

bles encontradas en la revisión sistemática. Se convirtieron los valores de correlación 

en puntuaciones Z de Fisher con la finalidad de obtener una distribución normal en los 

datos (Cohn & Becker, 2003); luego, se transformaron nuevamente los valores Z a coefi-

cientes de correlación de Pearson para una fácil interpretación del tamaño del efecto e 

intervalos de confianza, de tal forma que un tamaño del efecto menor al .10 indicaría un 

criterio nulo, de .10 a .30 bajo, de .30 a .50 en medio y de .50 a más en alto (Cohen, 1998). 

En cuanto a la variabilidad, un valor significativo (p < .05) para la Q de Cochran pone 

en evidencia la heterogeneidad estadística de los tamaños del efecto incluidos en el 

estudio. Mientras que el estadístico I2 determina el porcentaje de variabilidad entre los 

tamaños del efecto por encima de los esperados por casualidad, donde aproximaciones 

del 25 % se consideran como bajo, del 50 % como moderado y del 75 % como alto (Higgins 

et al., 2003). 

Según los postulados de Botella y Sánchez-Meca (2015), para conocer el riesgo de 

sesgo de publicación, primero se identifica valores significativos para el test de regresión 

de Egger; luego, según el método Rosenthal, se calcula el número de estudios faltantes 

o no publicados que son necesarios para que el valor de significancia se aproxime al .05. 

Se utilizó el software estadístico de acceso libre Jamovi (v. 2.6.2), donde por medio 

del paquete Major (v. 1.2.3) se pudo identificar los valores metaanalíticos. 
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Tabla 1

Descripción de las variables agrupadas

Variables 
agrupadas

Variables encontradas

Adicción a las 
redes sociales

Adicción a las redes sociales (20)a, uso excesivo de las redes sociales (2)a, uso 
problemático de las redes sociales (9)a.

Factores 
académicos

Aprendizaje colaborativo (1) y rendimiento académico (5).

Adicción y uso 
del celular 

Adicción a los juegos en línea (1), adicción a compras, adicción a drogas (1), adicción 
al internet (1), adicción a los juegos del internet (1), adicción al alcohol (1), adicción al 
ejercicio (1), adicción al sexo (1), uso de celular durante conferencias (1) y uso de celular 
(2).

Competencias 
personales 

Autocompasión (1), autoestima (1), autonomía (1), autorregulación (2), autorregulación 
deficiente (1), búsqueda de información (1), competencia (1), compromiso con objetivos 
(1), evitación del apego (1), habilidades de autopresentación (1), maximización (1), 
perfeccionismo (1), perseverancia (1), proceso motivacional-deseo (1), procrastinación 
(1), programación de gestión del tiempo (1), reactividad ante señales (1), regulación del 
estado de ánimo (1) y tolerancia al estrés (1).

Emociones 
positivas 

Afecto positivo (2), bienestar psicológico (1), bienestar subjetivo (3), felicidad (1), 
identificación de emociones positivas (1), satisfacción con el ocio (1), satisfacción con 
la vida (2), satisfacción de autonomía (1), satisfacción de relación (1) y satisfacción por 
competencias (1).

Factores en 
línea 

Cyberbullying (1), cibervictimización (1), limitación del comportamiento en línea (3), 
miedo a perderse algo (5), phubbing (1), vulnerabilidad en línea (1) y zapping social (1).

Sintomatología 
negativa  

Afecto negativo (2), ansiedad (2), ansiedad de apego (1), ansiedad por la apariencia 
social (1), ansiedad social (1), depresión (8), frustración (1), ideación suicida (1), latencia 
del sueño (1), maltrato infantil (1), miedo a la evaluación negativa (1), percepción de 
estrés (1) y trastornos del sueño (3).

Uso de redes Frecuencia de uso de las redes (1), percepción de ventajas de las redes sociales (1), 
respuestas emocionales a las redes (1), tiempo de uso de las redes sociales (1), uso 
de Instagram (1), uso de las redes sociales (4), uso de redes por diversión (1), uso de 
Snapchat (1), uso de Twitter (1), uso de las redes por entretenimiento (3) y uso social 
de las redes (3).

Factores 
cognitivos 

Absorción cognitiva (2), control cognitivo-conductual (1), disociación del tiempo (1), 
distracción cognitiva (1), metacognición negativa (1), pensamientos automáticos 
(1), percepción de utilidad ante la tecnología (1), regulación de emociones con la 
reevaluación cognitiva (1) y supresión excesiva por la reevaluación cognitiva (1).

Factores 
sociales

Adherencia de los padres (2), aislamiento social (1), apoyo (1), apoyo emocional en las 
redes sociales (1), apoyo social en la vida real (1), apoyo social en las redes (1), comparación 
social (1), desesperanza social (1), interactividad con compañeros (1), restricción reactiva 
(3), resultados sociales negativos (1), socialización (1), soledad (1), urgencias negativas (1), 
urgencias positivas (1) y uso conjunto de las redes con padres (3).

 
a: Número de variables encontradas en el total de artículos 
Nota. Variables incluidas en la revisión metaanalítica; (): Número de correlaciones identificadas. 
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RESULTADOS

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. Del total de estudios, dos fueron encontrados en el repositorio 

científico de Scielo, nueve en ERIC, cinco en PubMed y quince de ScienceDirect (ver Anexo 

1). Con el análisis realizado, se extrajo 91 variables asociadas a la adicción a las redes 

sociales, con un total de 137 estudios correlacionales, organizados en nueve grupos 

específicos, los cuales son factores académicos; adicción y uso del celular; competen-

cias personales; emociones positivas; factores en línea; sintomatología negativa; uso 

de redes; factores cognitivos; y factores sociales. Los resultados del metaanálisis se 

presentan a continuación:

Factores académicos

Se encontró un valor del tamaño del efecto de forma no significativa (p > .05) entre la 

adicción a las redes sociales y los factores académicos (Z = .010 [-.22, .24], k = 6). Se 

puede evidenciar que el intervalo de confianza contiene el valor de cero; por tal motivo, 

se confirma que no existe correlación entre ambas variables. Por otro lado, el valor de 

la Q de Cochran y el estadístico I2 (Q 
gl (5)

 = 103.46, p < .001, I2 = 95.88 %) muestran hete-

rogeneidad alta para el valor de significancia y los tamaños del efecto incluidos en el 

metaanálisis (Higgins et al., 2003). En la figura 2 se observan los tamaños del efecto y los 

intervalos de confianza al 95 %.      

Figura 2

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales y factores académicos

Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales. 
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Adicción y uso del celular

Entre la adicción a las redes sociales y grupo de adicción y uso del celular, existió 

un tamaño del efecto global con significancia estadística y de magnitud baja (p < .05,  

Z = .29 [.19, .37], k = 11), mientras que los tamaños del efecto para cada estudio osci-

laron entre .10 a .57. Además, se puede evidenciar que el intervalo de confianza no 

contiene el valor de cero, por tal motivo se confirma la relación entre ambas variables. 

Por otro lado, el valor de la Q de Cochran y el estadístico I2 (Q 
(gl)

 = 203.119 
(10)

, p < .001, 

I2 = 94.5 %) rechazan la existencia de homogeneidad y confirman significancia para la 

heterogeneidad con valores altos para los tamaños del efecto incluidos en el metaa-

nálisis (Higgins et al., 2003). En la figura 3, se observan los tamaños del efecto y los 

intervalos de confianza al 95 %.      

Figura 3

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con adicción  
y uso del celular

 
Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Competencias personales

El valor del tamaño del efecto de la relación entre adicción a las redes sociales y compe-

tencias personales no fue significativo (Z = .06 [-.13, .25], p > .05, k = 19), debido a que el 

intervalo de confianza contiene el valor de cero; por tal motivo, se confirma que no existe 

correlación entre ambas variables. Por otro lado, el valor de la Q de Cochran y el estadís-

tico I2 (Q 
(gl)

 = 1283.65 
(18)

, p < .001, I2 = 98.7 %) muestran significancia para la hipótesis de 
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heterogeneidad con un porcentaje alto (Higgins et al., 2003). En la figura 4 se observan 

los tamaños del efecto y los intervalos de confianza al 95 %. 

Figura 4

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con competencias 
personales

 
Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Emociones positivas

El tamaño del efecto fue significativo para la relación entre adicción a las redes sociales 

y las emociones positivas, con un efecto inverso y de magnitud baja (Z = -.14 [-.26, -.02],  

p < .05, k = 15), mientras que para cada uno de los estudios osciló entre -.40 a .34. Se 

puede evidenciar que el intervalo de confianza no contiene el valor de cero; por tal motivo, 

se confirma que existe correlación entre ambas variables. Por otro lado, el valor de la Q 

de Cochran confirma la heterogeneidad de los datos (Q 
(gl) 

= 318.418 
(14)

, p < .001) y el esta-

dístico I2 determinó un porcentaje alto (95.2 %) para los tamaños del efecto incluidos en 

el metaanálisis (Higgins et al., 2003). En la figura 5 se observan los tamaños del efecto y 

los intervalos de confianza al 95 %.
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Figura 5

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con emociones positivas

Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Factores en línea

El valor del tamaño del efecto de la relación entre adicción a las redes sociales y factores 

en línea fue significativo con magnitud media (Z = .41 [.31, .52], p < .01, k = 13). Se puede 

evidenciar que el intervalo de confianza no contiene el valor de cero; por tal motivo, se 

confirma que existe correlación entre ambas variables. Por otro lado, el valor de la Q 

de Cochran y el estadístico I2 (Q 
(gl)

 = 148.747 
(12)

, p < .001, I2 = 92.25 %) muestran hete-

rogeneidad significativa con un porcentaje alto (Higgins et al., 2003). En la figura 6 se 

observan los tamaños del efecto e intervalos de confianza al 95 % para cada estudio, con 

valores que oscilan entre .22 a .93.  
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Figura 6

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con factores en línea

 
 
 
Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Síntomas negativos

El valor del tamaño del efecto de la relación entre adicción a las redes sociales y síntomas 

negativos fue significativo y de magnitud media (Z = .30 [.25, .34], p < .01, k = 24), mien-

tras que para cada uno de los estudios osciló entre .13 a .55. Se puede evidenciar que 

el intervalo de confianza no contiene el valor de cero; por tal motivo, se confirma que 

existe correlación entre ambas variables. Por otro lado, el valor de la Q de Cochran y el 

estadístico I2 (Q 
(gl)

 = 126.795 
(23)

, p < .001, I2 = 79.22 %) muestran heterogeneidad signifi-

cativa y con un porcentaje alto para los tamaños del efecto incluidos en el metaanálisis 

(Higgins et al., 2003). En la figura 7 se observan los tamaños del efecto y los intervalos 

de confianza al 95 %.      
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Figura 7

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con síntomas negativos

 
 
 
Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Uso de redes

El valor del tamaño del efecto de la relación entre adicción a las redes sociales y uso de 

redes fue significativo y de magnitud baja (Z = .21 [.09, .34], p < .01, k = 18), mientras que 

para cada uno de los estudios osciló entre -.34 a .56. Se puede evidenciar que el intervalo 

de confianza no contiene el valor de cero; por tal motivo, se confirma que existe corre-

lación entre ambas variables. Por otro lado, el valor de la Q de Cochran y el estadístico 

I2 (Q 
(gl)

 = 29.707 
(17)

, p < .001, I2 = 96.63 %) muestran significancia estadística y un porcen-

taje alto para la heterogeneidad de los efectos incluidos en el metaanálisis (Higgins 

et al., 2003). En la figura 8 se observan los tamaños del efecto y los intervalos de 

confianza al 95 %.      
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Figura 8

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con uso de redes

 
 
 
 
 
Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Factores cognitivos

La relación entre la adicción a las redes sociales y los factores cognitivos cuenta con 

tamaño del efecto significativo y de magnitud media (Z = .41 [.23, .57], p < .01, k = 10). 

Además, cada uno de los estudios identificados mantiene valores del tamaño del efecto 

entre el -.10 a .85. Se puede evidenciar que el intervalo de confianza no contiene el 

valor de cero; por tal motivo, se confirma que existe correlación entre ambas variables. 

Por otro lado, el valor de la Q de Cochran fue significativo para la heterogeneidad  

(Q 
(gl)

 = 252.917 
(9)

, p < .001), con un porcentaje alto de variabilidad (96.81 %) (Higgins 

et al., 2003). En la figura 9 se observan los tamaños del efecto y los intervalos de 

confianza al 95 %.      
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Figura 9

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con factores cognitivos

Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Factores sociales

La adicción a las redes sociales y su relación con los factores sociales manifiestan 

un valor del tamaño del efecto con significancia estadística (Z = .29 [.18, .39], p < .01,  

k = 21) y valores de la magnitud que oscilan de -.38 a .64 para cada uno de los estudios. 

Se puede evidenciar que el intervalo de confianza no contiene el valor de cero; por tal 

motivo, se confirma que existe correlación entre ambas variables. Por otro lado, el valor 

de la Q de Cochran y el estadístico I2 (Q 
(gl)

 = 397.83 
(9)

, p < .001, I2 = 94.80 %) muestran 

heterogeneidad alta para el valor de significancia y los tamaños del efecto incluidos en 

el metaanálisis (Higgins et al., 2003). En la figura 10 se observan los tamaños del efecto 

y los intervalos de confianza al 95 %.      
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Figura 10

Diagrama de bosque para la relación entre adicción a las redes sociales con factores sociales

 
Nota. Los autores que son enumerados cuentan con más de una variable que se correlaciona con la 
adicción a las redes sociales.

Sesgo de publicación 

Por medio de los resultados del test de regresión de Egger se reconoce que para la 

mayoría de relaciones con los componentes (7 de 9) no existieron sesgos de publica-

ción de forma significativa: factores académicos (p = .426), adicciones y uso del celular 

(p = .853), competencias personales (p = .355), factores en línea (p = .877), sintomato-

logía negativa (p = .750), uso de redes (p = .304) y factores sociales (p = .514). El método 

Rosenthal determinó el número de estudios no publicados necesarios para invertir 

el valor de significancia estadística (Rosenthal = 0, 2797, 84, 3596, 7053, 2409 y 4718 

respectivamente). Además, se reconoció que dos componentes contaron con sesgo de 

publicación: variables cognitivas (p = .001) y emociones positivas (p = .005), las cuales 

necesitan un incremento de 406 y 2157 estudios respectivamente para optimizar la 

significancia estadística. 

DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue realizar una revisión sistemática y metaanálisis de las variables 

asociadas a la adicción a las redes sociales en estudiantes universitarios. Se analizaron 

31 artículos publicados entre el 2018 y el 2022 en revistas indexadas, en los idiomas 
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español e inglés, identificándose 137 correlaciones en una muestra de 13 028 sujetos. 

Uno de los aportes de este estudio es que se reconoce el valor que tiene el tamaño del 

efecto y heterogeneidad en las relaciones estadísticas, en este caso, entre la adicción a 

redes sociales y otras variables segmentadas en categorías (factores académicos, adic-

ción y uso del celular, competencias personales, emociones positivas, factores en línea, 

sintomatología negativa, uso de redes sociales, factores cognitivos y sociales). 

La adicción a las redes sociales es una variable que ha sido investigada en otros 

estudios a través del uso excesivo y el uso problemático de redes, las cuales conforman 

la categoría de adicción a las redes sociales. Según Salas-Blas et al. (2020), es preferible 

utilizar el término adicción dado que no solo involucra el uso descontrolado o la falta de 

control personal de las redes, también hace mención al síndrome de abstinencia, a la 

tolerancia, al conflicto en otras áreas de su vida y a la posible tendencia a la recaída. Sin 

embargo, los instrumentos no pueden detectar un diagnóstico clínico como la adicción, 

en su lugar brindan información sobre un posible riesgo a presentar dicha problemática. 

En el análisis de los resultados se observa que, de todas las correlaciones signi-

ficativas, la categoría de factores en línea presenta una asociación más fuerte y de 

intensidad media respecto a la adicción a redes sociales (Z = .41). Esto quiere decir que 

los universitarios que contarían con un mayor riesgo de experimentar adicción a las 

redes se encuentran más expuestos ante ciertos factores en línea, como, por ejemplo, 

phubbing, cyberbullying, entre otros. De todas las variables agrupadas para dicho factor, 

el miedo a perderse algo tuvo una mayor fuerza debido que el valor de correlación fue 

superior en comparación con los otros tamaños del efecto. Para diversos autores, los 

universitarios que no han podido satisfacer sus necesidades psicológicas de afecto 

se encontrarían en una búsqueda de aprobación como medio de compensación, de tal 

manera que, si no logran conseguirlo en una interacción directa (off-line), buscan otros 

medios donde puedan percibir mayor apoyo social como las redes sociales (on-line) 

(Brailovskaia et al., 2019; Deci & Ryan, 2000; Fang et al., 2020). En dicha interacción existe 

menor riesgo a sentirse rechazado y a percibir respuestas ansiosas ante la interacción 

social; además, facilita la comunicación con diferentes grupos sociales y permite recibir 

un apoyo emocional inmediato a través de reacciones o comentarios positivos de forma 

virtual (Phillips & Wisniewski, 2021; Soldevilla et al., 2021). Ello puede desencadenar una 

preocupación por mantenerse conectado y estar al pendiente de las publicaciones de sus 

amigos, lo que puede favorecer la adicción a las redes (Przybylski et al., 2013; Varchetta 

et al., 2020). 

El miedo a perderse algo surge de la teoría de usos y gratificaciones (Casale & 

Fioravanti, 2015), la cual propone que las personas acceden a las redes sociales con 

la finalidad de satisfacer necesidades psicológicas insatisfechas. Dicha variable ha 

sido considerada como el indicador responsable de un alto uso de las redes sociales 

(Varchetta et al., 2020), dado que, al percibir temor por no estar presente ante las 
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experiencias gratificantes de las demás personas, sienten el deseo de estar conectadas 

con lo que otros están haciendo, lo que incrementaría el uso de las redes sociales para 

satisfacer dicha necesidad (Casale et al., 2018; Przybylski et al., 2013). 

Se encontró que el grupo de factores cognitivos tuvo un efecto directo en la adicción 

a redes sociales (Z = .41), lo que demostraría que, frente a un uso excesivo y problemático 

de las redes, los universitarios experimentarían un mayor repertorio de pensamientos 

y creencias reforzantes de continuar utilizándolas. Los resultados son congruentes con 

lo señalado por Echeburúa y Corral (2010), quienes consideran que el hecho de pensar 

constantemente en estar conectado es una de las señales de alarma para detectar la 

adicción a redes sociales. Esto se sustenta empíricamente dado que se encontró un 

mayor coeficiente de correlación con la percepción de utilidad, con lo que se pone en 

evidencia que los universitarios que abusan de las redes sentirían la necesidad de estar 

conectados y no reconocer posibles consecuencias negativas (Amadu et al., 2018). Así 

mismo, la absorción cognitiva suele ser una variable clave que incita a los universitarios 

a una mayor implicación con la experiencia en línea (Cannito et al., 2022). Por el contrario, 

en el estudio de Pilatti et al. (2021) se reconoció que una mayor capacidad para la regula-

ción de emociones tuvo un efecto negativo en la adicción a las redes sociales. 

Otro de los resultados demuestra que la sintomatología negativa presenta un 

efecto directo en la adicción a las redes sociales (Z = .30), ya que se puede reconocer 

que una mayor ocurrencia de síntomas negativos como la ansiedad, depresión, estrés, 

entre otros, estuvo relacionada con un mayor riesgo de adicción a las redes sociales. 

Sin embargo, al no contar con una relación de causa-efecto, estos resultados pueden 

explicar una relación bidireccional entre ambas variables, es decir, que la sintomatología 

negativa incitaría un mayor uso de las redes como medio de escape ante la experiencia 

de respuestas internas desagradables (Echeburúa & Corral, 2010); así también, utilizar 

de forma desmedida las redes sociales conduce a presenciar mayores problemáticas 

dentro de diferentes áreas de su vida (por ejemplo, personal, social, amical, académica, 

etcétera), lo que trae como consecuencia mayor sintomatología negativa (Li et al., 2020). 

Las variables con mayor fuerza de relación fueron afecto negativo y miedo a la evalua-

ción negativa, lo cual concuerda con Griffiths (1995; 2005) al referir que la modificación 

del estado de ánimo es uno de los principales componentes de la conducta adictiva. Sin 

embargo, el miedo a la evaluación negativa es un concepto que ha empezado a utilizarse 

para explicar que el uso excesivo de las redes sociales se basa en la búsqueda de apro-

bación social (Casale et al., 2018). 

Los resultados metaanalíticos de la categoría de adicción y uso del celular  

(Z = .29), así como para el uso de redes (Z = .21) tuvieron un efecto positivo con la adic-

ción a redes sociales. En ambos grupos las variables que tienen un mayor tamaño del 

efecto fueron la adicción al internet y la frecuencia de uso de redes. Estos hallazgos 

son más esperables dado que las variables presentan características semejantes e, 
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inclusive, relaciones dependientes una de las otras (Varchetta et al., 2020; Zarate et al., 

2022), ya que el internet es un medio necesario para conectarse a las redes sociales 

y las personas adictas pueden remplazar la conducta adictiva por otra que comparte 

la misma función, como el percibir emociones placenteras, escapar de situaciones de 

tensión, etcétera (Graña, 1994). La frecuencia del uso de las redes sociales se suele iden-

tificar por el tiempo que permanece el estudiante dentro de las redes sociales al día, de 

tal forma que las personas con adicción a las redes perderían el control en cuanto al 

tiempo que permanecen en línea y se conectan por largos periodos (Al-Shaibani, 2020). 

Existe correlación positiva para el grupo factores sociales y la adicción a redes 

sociales (Z = .29), con mayores valores del tamaño del efecto para las variables compa-

ración social y socialización. Esta última se reconoce como una de las características 

principales de las redes sociales, la cual permite la interacción de forma inmediata con 

diferentes grupos sociales (Meshi & Ellithorpe, 2021). En tanto la comparación social, 

por su parte, propone que las personas tienden a evaluar y compararse con amigos, 

familiares o extraños, de tal forma que, dentro de un entorno donde se utiliza de manera 

excesiva las redes sociales, las personas van a percibir dicha conducta como natural y 

no como problemática (Dailey et al., 2020). Además, suelen comparar sus redes sociales 

con las de sus compañeros, y, al encontrar que otros perfiles son más atractivos, detonan 

mayores niveles de emociones negativas; en cambio, al compararse con un perfil menos 

atractivo, experimentan aceptación y satisfacción consigo mismos (Haferkamp et al., 

2011). 

El único grupo que obtuvo una relación inversa con la adicción a las redes sociales 

fue emociones positivas (Z = -.14), con mayor fuerza de relación para la variable 

bienestar subjetivo. Esto demuestra que los universitarios que experimentaron un uso 

problemático de las redes sociales cuentan con menos emociones positivas como el 

bienestar subjetivo, felicidad, satisfacción con la vida, entre otros. Aunque el uso de las 

redes puede generar un impacto positivo en los estudiantes como una mayor satisfacción, 

reducir la soledad y manifestar emociones placenteras, esto sucede al contar con un 

uso controlado (Yang & Lee, 2020), mientras que, al experimentar un uso desmedido 

y problemático de las redes sociales, las personas perciben mayores consecuencias 

negativas, como el rechazo de sus familiares, bajo rendimiento académico, pérdida de 

habilidades de interacción social o alteraciones del estado de ánimo (Zhao, 2021). 

Existen dos grupos de variables que no tuvieron significancia estadística con la 

adicción a las redes sociales, tales como los factores académicos (Z = .01) y las compe-

tencias personales (Z= .06). Esto demuestra que las variables orientadas a los factores 

académicos, como el rendimiento académico, y a las competencias personales, como 

autoestima o autonomía, son indiferentes a la adicción a las redes sociales. Esto se 

puede explicar en el hecho de que muchos universitarios utilizan las redes sociales 

para realizar sus actividades académicas, coordinar trabajos grupales o preguntar a los 
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docentes algunos detalles sobre las actividades pendientes, lo cual incentiva un mejor 

rendimiento académico (Mendoza, 2018). Así mismo, el uso de las redes sociales puede 

tanto incrementar como deteriorar las competencias personales. Por ejemplo, las habili-

dades de autopresentación se incrementan con el uso de las redes; al mismo tiempo, las 

conductas procrastinadoras suelen ser mayores al utilizar de manera problemática las 

redes sociales (Masood et al., 2020; Müller et al., 2020).

Una de las limitaciones del estudio fue el no contar con una variable moderadora 

que permita comparar la relación de las variables asociadas a la adicción a las redes 

según el sexo, la edad u otras variables sociodemográficas. Además, al incluir en el 

análisis estudios de corte transversal, no se podrá establecer influencias o relaciones 

de causa-efecto entre las variables analizadas. Otra de las limitaciones fue hallar un 

número reducido de investigaciones con la misma variable asociada a la adicción a las 

redes sociales, por lo que se recomienda realizar estudios metaanalíticos de forma inde-

pendiente con cada uno de los grupos encontrados en el presente estudio. Aunque esta 

investigación considera como semejante el uso excesivo, el uso problemático y la adic-

ción a las redes sociales, es necesario continuar investigando sobre la patologización 

de la comunicación a través de un ordenador o teléfonos celulares inteligentes, para 

así evitar falsos diagnósticos. Finalmente, debido a que la adicción a las redes sociales 

estuvo medida a través de diferentes instrumentos, puede afectar la homogeneidad de 

algunos resultados, por lo que se orienta a realizar estudios con medidas semejantes. 

A pesar de las limitaciones, la presente revisión sistemática y metaanálisis permite 

reconocer las variables que se encuentran asociadas a la adicción a las redes sociales. 

En base a los hallazgos, se reconoce que existe una relación directa y de mayor magnitud 

con los factores en línea y los factores cognitivos. Así mismo, las relaciones son directas 

para la sintomatología negativa, la adicción y uso de celular, el uso de redes y los factores 

sociales. Además, existe una relación negativa para la ocurrencia de emociones positivas. 

Sin embargo, no existe relación para las variables factores académicos y competencias 

personales. Con ello, se reconoce la necesidad de realizar estudios adicionales que 

investiguen la relación de estos dos últimos grupos con la adicción a las redes sociales, 

para sí evidenciar el efecto que producen en los estudiantes universitarios.  
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