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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar si existe una influencia significativa de la 

adicción a redes sociales sobre el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 323 estudiantes 

universitarios (76.2% Mujeres), con un rango de edad de entre los 18 a 30 años (M = 

24.3; DE = 4.11). Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Adicción a las 

Redes Sociales (ARS) y la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A). 

Los resultados revelaron que la dimensión obsesión por las RS influye de forma inversa 

y significativa sobre la dimensión aceptación/control de situaciones y vínculos sociales 

del BP y la dimensión falta de control personal del uso de las RS de la ARS influye de 

forma inversa y significativa sobre la dimensión aceptación/control de situaciones, 

autonomía y proyectos del BP. Por lo que se concluye que solo algunas dimensiones de 

la ARS es un predictor significativo de las dimensiones del BP. 

 Palabras clave: Adicción a redes sociales, bienestar psicológico, estudiantes. 
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Abstract 

The aim of the study was to determine if there is a significant influence of addiction to 

social media networks on psychological well-being in university students in 

Metropolitan Lima. The sample was made up of 323 students (76.2% women) with an 

age range between 18 to 30 years (M = 24.3; DE = 4.11). The instruments used were 

The Social Network Addiction Questionnaire (SNA) and the Psychological Well-being 

Scale for Adults (PWS-A). The results revealed that the dimension obsession with 

networks of SNA influences in an inverse and significant way on the dimension 

acceptance/control of situations and social bonds of PWS and the dimension lack of 

personal control of the use of social networks of SNA it influences in an inverse and 

significant way on the dimension acceptance/control of situations, autonomy and 

projects of PWS  Therefore, it is concluded that only some dimensions of SNA are a 

significant predictor of the dimensions of SNA. 

Keywords: Addiction to social media networks, psychological well-being, students. 
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Introducción 

La pandemia mundial por la COVID-19, aceleró considerablemente la frecuencia 

y el tiempo de uso diario de las Redes Sociales (RS), tales como Facebook, Instagram, 

etc. Después de casi un año de aislamiento social por la COVID-19 muchos ciudadanos, 

especialmente los estudiantes universitarios modificaron sus hábitos digitales y ahora 

dedican más tiempo a estos medios (Mansilla, 2020), debido a que miles de 

universidades privadas y públicas optaron por impartir educación a distancia para no 

detener el aprendizaje y proteger la salud de los estudiantes. Por este motivo, estas 

plataformas se convirtieron en medios de comunicación imprescindibles en la vida 

diaria de los mismos (Cabero et al., 2021; Dang-Pham et al.,2015), ya que con ellas 

pueden contactar con amigos, acceder a información, entretenimiento y a la difusión de 

información de forma inmediata desde diferentes dispositivos y lugares (Chavez y 

Vallejo-Flores, 2021), pues sin ellos sería imposible continuar con actividades 

académicas y sociales a distancia (Ortiz et al., 2021). 

De acuerdo con lo anterior, en el contexto académico los jóvenes son los más 

propensos al uso de RS. Según un estudio realizado en España, los jóvenes entre 18 y 

26 años dedican más de tres horas diarias a las RS, de los cuales pasan un promedio de 

entre 10 y 20 minutos en cada plataforma (Critikián y Núñez, 2021). En esta línea, otro 

estudio realizado en Italia señala que el 77.5% de usuarios permanece 15 minutos 

navegando en las RS al despertarse o antes de acostarse, mientras que el 95.1% invierte 

más de tres horas a Instagram y el 69.9% dedica menos de una hora a Facebook 

(Fraschetti et al., 2020). En Latinoamérica, un estudio realizado en Colombia señala que 

el 98% de usuarios usan las RS a diario, permaneciendo entre cinco a diez horas en 

WhatsApp y casi seis horas en Facebook, Instagram y Twitter (Hernández-Suárez et al., 

2020). En Perú, un estudio reportó que de 500 participantes el 31% evidenció adicción a 
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internet (Sandoval et al.,2021). De igual modo, otra investigación evidenció que el 

58.8% de estudiantes presentan un nivel medio de adicción a internet y el 16,7% un alto 

nivel de adicción (Araoz et al.,2021). En este orden, otro estudio demostró que, de 170 

estudiantes, el 43,5% presentan niveles moderados de adicción al internet, el 23% 

presentan altos niveles, el 12,3% evidencian muy altos niveles (Araoz et al., 2021). En 

esta línea, otro estudio reveló que el 91,7% de los participantes se conecta a internet 

diariamente para revisar las RS, en específico Facebook (79.2%; Panduro, 2021). 

Bajo esta lógica, el uso de RS es necesario, en un contexto donde el contacto cara 

a cara es restringido y donde la necesidad de comunicarse es importante entre los 

estudiantes (Andreassen, 2015; Griffiths et al., 2014). Sin embargo; este medio, que 

ofrece infinidad de beneficios y se convirtió en el uso habitual de miles de estudiantes,  

no está libre de consecuencias negativas para la salud mental de los mismos (Gómez-

Galán et al., 2020), ya que el uso de estos medios requiere tiempo y la falta de 

autocontrol en su empleo genera evasión de la vida real, dependencia o en los peores 

casos adicción (Echeburúa y De Corral, 2010; Gracia et al.,2002;Young,1998),en 

especial de los adolescentes y jóvenes universitarios, quienes son los más vulnerables, 

por el tiempo que pasan navegando en la red (Hinojo-Lucena et al., 2021). 

En este marco de estudio, los estudiantes universitarios usan diariamente las RS 

con fines académicos, sociales y de entretenimiento (Gutiérrez-Porlán et al., 2018; Serra 

y Martorell, 2017). No obstante, la cantidad de horas que se emplea a las RS no son 

indicadores confiables para determinar el nivel de adicción de un usuario (Carbonell y 

Oberst, 2015). Los principales criterios para diagnosticar una conducta como adictiva 

según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud 

(CIE-11), es tal como ocurre en las adicciones a sustancias químicas y videojuegos, las 
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personas con adicciones tecnológicas presentan uso excesivo, tolerancia, periodos de 

abstinencia y falta de control (Carbonell, 2020; Cia, 2013).  

Bajo esta perspectiva, la Adicción a Redes Sociales (ARS) se conceptualiza como 

el uso frecuente o compulsivo asociado al escaso autocontrol, que perjudica el adecuado 

funcionamiento en actividades de la vida cotidiana y se convierte en una conducta 

adictiva (Cabero-Almenara y Valencia-Ortiz.,2019; Watters et al., 2013). 

En base a los indicadores de diagnóstico, la ARS se caracteriza por tres 

dimensiones: 1) La obsesión por las RS se conceptualiza como los pensamientos 

recurrentes que el individuo presenta sobre lo que estaría ocurriendo en las RS y genera 

ansiedad cuando no se está conectado a estas, es decir, el uso de las RS acapara toda la 

atención de los estudiantes, se pasan horas y horas revisando las RS y se angustian si no 

reciben notificaciones. Por ello, podrían tener dificultades para concentrarse en 

actividades académicas y por tal motivo no rinden en los estudios; 2) La falta de control 

personal en el uso de las RS se define como la preocupación que presentan los 

individuos por la escasa capacidad para regular el malestar emocional por la falta de 

conexión o interrupción del uso de las RS que afecta el rendimiento académico de los 

mismos, es decir, los estudiantes se sienten irritables y nerviosos por no estar activos en 

las RS, lo que puede afectar el desempeño en la universidad, ya que  no se sienten 

motivados  para estudiar y realizar tareas académicas; c) El uso excesivo de las RS se 

conceptualiza como el uso prolongado y la limitada capacidad para disminuir el uso de 

las RS, esto significa que los estudiantes comienzan a permanecer horas y horas 

navegando por las redes, revisando publicaciones, interactuando con sus pares, incluso 

mientras están en clases, lo que los puede llevar al fracaso académico, ya que pueden 

dejar de asistir a clase, no realizan tareas o duermen menos horas para satisfacer las 

horas de conexión (Escurra y Salas, 2014).  
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 Es preciso mencionar, que el DSM-5 y el CIE-11 no consideran como trastorno a 

la ARS, solo incluyen a “los trastornos por videojuegos online y juego patológico” 

(Carbonell, 2020). Por lo que, el termino adecuado para referirse a las RS es el uso 

problemático (Carbonell et al., 2015; Caplan,2003; Davis, 2001). En ese sentido, el uso 

problemático se caracteriza por la falta de control que provoca malestar psicológico y 

afectación funcional. De ahí, se explica que el uso problemático genera problemas, pero 

no adicción (Gracia et al., 2002). 

Entonces, el uso limitado y controlado de las RS es bueno, mientras que el uso 

excesivo de las RS conduce a la adicción (Verma y Kurmari, 2016). En consecuencia, 

permanecer totalmente inmersos y perder el sentido del tiempo durante la conectividad 

dejando de lado actividades académicas puede afectar el control de situaciones, al 

perder la capacidad para administrar el tiempo en las RS. Esto puede llevarlos a tener 

baja autonomía, al perder el control de sus acciones y tomar decesiones en función de 

estas. A su vez, puede afectar significativamente los vínculos familiares y sociales, 

debido a que pasan demasiado tiempo interactuando por las RS, sin tener contacto cara 

a cara con hermanos, padres y amigos (Caci et al., 2017). Por ello, los estudiantes pasan 

demasiado tiempo aislados y en soledad, lo cual incrementa comportamientos ansiosos 

y baja autoestima (Echeburua y De Corral, 2010; Verma y Kurmari, 2016). Esto los 

llevaría a no reflejar metas en su vida y con ello el fracaso universitario (Andreassen, 

2015). Estos síntomas disminuyen el Bienestar Psicológico (BP) de los estudiantes (Bal 

et al.,2021).  

En este orden, el bienestar se estudió desde dos posturas teóricas: la óptica 

hedónica, orientada al bienestar subjetivo, y la óptica eudemónica focalizada al 

bienestar psicológico (Diaz et al., 2006). Este estudio se contextualiza en la perspectiva 

eudemónica que da a conocer que el bienestar se obtiene a través del desarrollo del 
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potencial humano y no solamente por medio del placer (Carrasco et al.,2007; Vielma y 

Alonso, 2010). Esta postura encuentra representación en la teoría del BP (Ryff y Singer, 

1995), enfoque que plantea que el bienestar puede ser logrado a través de la secuencia 

de algunos rasgos positivos. 

 Bajo esta lógica, el BP se define como el desarrollo individual y la capacidad 

para vivir plenamente, en donde las personas evidencian señales de funcionamiento 

positivo (Diaz et al., 2006). Esta variable se caracteriza por seis dimensiones: 1) La 

autoaceptación se refiere a la valoración positiva y consciente hacia uno mismo y 

aceptar los fracasos del pasado sin reproches; 2) La Autonomía se conceptualiza como 

la facultad para actuar y pensar con independencia de opiniones o deseos de los demás; 

3) El crecimiento personal entendida como el crecimiento de capacidades y habilidades 

para superar barreras que se presentan en la vida; 4) El propósito en la vida es la 

convicción de creer que la existencia tiene sentido para lograr todo aquello que se desea 

alcanzar en la vida; 5) Las relaciones positivas se refieren a la construcción de 

relaciones gratificantes y satisfactorias con terceros y 6) Dominio del entorno se define 

como la capacidad para elegir y establecer ambientes beneficiosos para satisfacer 

intereses de uno mismo (Ryff,1989). 

Bajo este concepto, se elaboró la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 

(BIEPS-A) y de los seis grupos planteados por Ryff, se consideró cuatro dimensiones: 

1) Aceptación/Control de situaciones es la capacidad de manejar los obstáculos de la 

vida diaria de forma positiva, es decir, cuando los estudiantes logran un alto control son 

capaces de administrar su tiempo sabiamente y planifica sus tareas académicas para 

lograr buenas calificaciones; 2) Autonomía definida como la facultad para actuar, 

expresar y tomar decisiones sin presión de los demás, es decir, los estudiantes con 

autonomía son capaces de autoevaluar su aprendizaje y expresar dudas y opiniones a los 



6 
 

 
 

docentes de forma franca y clara, reflejando todo lo asimilado; 3) Vínculos sociales es 

establecer y mantener relaciones gratificantes y confiables, esto significa que los 

estudiantes que desarrollan esta habilidad son capaces de interactuar con nuevas 

personas y participar con sus compañeros en grupos de estudio de forma satisfactoria 

sin afectar a los demás y 4) Proyectos es la visión y creencia que le da sentido a la vida, 

es decir, los estudiantes se proponen obtener mejores calificaciones para ello completan 

las tareas a tiempo, dedican más horas a cursos difíciles, esto les permitiría desarrollarse 

profesionalmente (Casullo, 2002).  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, durante la crisis mundial por la 

COVID-19 el uso de medios digitales se estableció como un medio eficaz para los 

estudiantes, tanto en el ámbito académico como en el social (Chavez y Vallejos-Flores, 

2021). Sin embargo, esta situación también generó y promovió el aislamiento social y la 

falta de control en el uso de internet y RS, siendo estos dos aspectos la causa principal 

de la adicción a internet (Gupta et al., 2018, Tateno et al., 2019). Entonces, debido a la 

nueva modalidad de aprendizaje y socialización los estudiantes permanecer más horas 

navegando en la RS (Li et al., 2020), lo cual puede aumentar en gran medida la falta de 

control en uso de las RS. Esto deriva, principalmente, de la necesidad de permanecer 

más tiempo conectado sin administrar el tiempo en las redes, de modo que sus 

actividades académicas y sociales pueden ser afectados y con ello, también la sensación 

de éxito personal y universitario, por lo tanto, bajos niveles de BP. En este contexto, un 

estudio evidenció que los estudiantes con bajos niveles de BP, son los que dedican más 

tiempo a las RS, puesto que se caracterizan por no tener metas en la vida, baja 

autoestima, por tanto, tienen dificultades para desenvolverse adecuadamente en su 

entorno (Fantaw, 2021).En este orden, otro estudio demostró que los adolescente y 

jóvenes adultos que pasan más tiempo en páginas web presentan menor BP, es decir, 
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elevados niveles de estrés, insatisfacción con la vida, en consecuencia, mayores 

sensaciones de soledad y mayor aislamiento social (Hunt et al., 2018). En esta línea de 

estudio, el incremento de horas en el uso de las RS se asocia con la sensación de 

aislamiento del mundo real, esto puede llevar al desarrollo de problemas psicológicos 

(Primack et al.,2017). 

Por otro lado, es relevante indicar investigaciones previas sobre la ARS y BP, ya 

que permitirán comprender el comportamiento de estas variables en ámbitos 

universitarios. 

Fantaw (2021) investigó con el objetivo de determinar la relación entre la 

Adicción a Internet y el BP en estudiantes universitarios de Addis Abeba, 

Etiopia. Participaron 304 estudiantes (156 varones), con una edad media de 20.76 años 

(DE = 1.42). Los instrumentos usados fueron la Escala de Adicción a Internet de Young 

y la Escaña de Bienestar Psicológico de Ryff.  Los resultados señalan correlación 

negativa y significativa entre la adicción a internet y el bienestar psicológico (r = -.4; p 

< .001). El análisis múltiple indicó que el bienestar psicológico se asoció significativa y 

negativamente con la adicción a internet (β = - .26; p = .00).  Cabe resaltar que no 

reportar resultados según dimensiones. Los autores concluyen que la adicción a internet 

es un factor de riesgo para un menor bienestar psicológico. 

Bal y Turan (2021) realizaron un estudio en Turquía, con el objetivo de 

examinar el uso de Internet en términos de bienestar psicológico. La muestra estuvo 

conformada por 412 personas (289 mujeres), con edades de entre los 15 a 64 años. Se 

usaron la prueba de Adicción a Internet de Young y la Escala de Bienestar Mental de 

Warwick-Edimburgh(WEMWBS). Los resultados señalan una relación significativa y 

negativa entre la adicción a internet y el bienestar psicológico (r = -.44; p < .05). Cabe 
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mencionar que los autores no reportan relación entre dimensiones. En conclusión, los 

estudiantes universitarios invierten más tiempo a internet, debido a las nuevas 

necesidades sociales y académicas.  

Iyer y Sharma (2020) desarrollaron una investigación con el objetivo de evaluar 

el impacto del uso excesivo de internet en el bienestar psicológico estudiantes de India 

durante el periodo de la COVID-19. Los participantes fueron 448 estudiantes (226 

mujeres), con edades de entre 16 a 20 años. Los instrumentos utilizados fueron la escala 

de bienestar psicológico de Ryff y la prueba de adicción a Internet de Young. Los 

resultados obtenidos indican que la adicción a internet fue un predictor negativo de la 

dimensión autonomía (β = -.219; p < .01), dominio del medio ambiente (β = -.125; p < 

.01), crecimiento personal (β = -.158; p < .01), relaciones positivas (β = -.277; p < .01), 

propósito en la vida (β = -.247; p < .01) y autoaceptación (β = -.237; p < .01). Los 

autores concluyen que durante la crisis mundial por la pandemia se evidenció el uso 

excesivo de internet que genera efectos desfavorables para el bienestar físico y psíquico 

de los usuarios.   

Sharma y Sharma (2018) realizaron un estudio a fin de conocer la asociación 

entre la adicción a internet y el bienestar psicológico de universitarios de Jabalpur, 

India. Los participantes fueron 440 estudiantes (166 mujeres), entre 17 y 25 años (M = 

19.11; DE = 1.540). Se utilizó la Escala de Adicción a Internet de Young y la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff. Los resultados indicaron que la adicción a Internet fue 

un predictor negativo significativo de bienestar psicológico (β = -.613; p < .01). Estos 

resultados son similares para la dimensión autonomía (β = -.084, p < .01), dominio del 

medio ambiente (β = -.089; p < .01), crecimiento personal (β = -.108; p < .01), 

relaciones positivas (β = -.102; p < .01), propósito de la vida (β = -.143; p < .01) y 

autoaceptación (β = -.090; p < .01). Los autores concluyen que el bienestar psicológico 
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de los estudiantes universitarios es afectado negativamente por la adicción a internet, 

por lo que es relevante establecer estrategias para evitar la adicción a internet y mejorar 

el bienestar psicológico de los universitarios.   

Al-Muqrin et al. (2016) realizaron una investigación con el propósito de 

examinar la relación entre la adicción a internet y el BP en estudiantes universitarios de 

Arabia Saudita. Participaron 153 estudiantes entre 19 a 26 años. se utilizó la Escalas de 

Adicción a Internet de Young y la Escala Breve de Bienestar Psicológico de Diener. Los 

resultados indican que existe una correlación negativa entre la adicción a internet y 

bienestar psicológico (r = -.353; p < .01), Cabe señalar que los autores no reportan 

correlación entre dimensiones. De acuerdo con los resultados hallados los autores 

concluyen que las personas con alto uso de internet tendrán menor bienestar 

psicológico. 

Rehman et al. (2016) realizaron un estudio para examinar la correlación entre la 

adicción a internet y el BP en universitarios de Cachemira, Kashmir. Participaron 100 

estudiantes (50 mujeres). Los instrumentos eran la Escala de Adicción a Internet de 

Young y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Los resultados del estudio 

revelaron una correlación negativa significativa entre la adicción a internet y el 

bienestar psicológico (r = - .218; p < .05). Es preciso mencionar que los autores no 

reportan correlación entre dimensiones. Entonces, los autores concluyen que los 

hallazgos de este estudio podrán evidenciar los efectos de la adicción a internet en los 

jóvenes, que se está convirtiendo en una amenaza para la sociedad.  

Shresta y D'mello (2020) investigaron para identificar la correlación de la 

adicción a Internet y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de la India. 

Participaron 654escolares (62.7% Varones), entre los 12 y 18 años (M = 14.3; DE = 
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1.007). Se utilizó la Escala de Adicción a Redes a Internet de Young y la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff. Los resultados señalaron que la adicción a internet fue 

un predictor negativo significativo del bienestar psicológico (β = −.272, p < .001). Estos 

resultados son similares para la dimensión autonomía (β = -.025; p < .01), dominio del 

medio ambiente (β = -.04; p < .01), crecimiento personal (β = -.057; p < .01), relaciones 

positivas (β = -.053; p < .01), propósito de la vida (β = -.062; p < .01) y autoaceptación 

(β = -.036; p< .01). Entonces, según los autores del estudio se concluye que los 

estudiantes se ven afectados negativamente por la adicción a internet, por lo que, es 

primordial emplear estrategias orientadas a los adolescentes y prevenir de forma 

anticipada el uso problemático de internet.  

Go et al. (2021) realizaron un estudio con el objetivo de determinar la relación 

entre la adicción a Internet y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria 

Participaron 128 estudiantes (77 mujeres), entre 7 y 12 años (M = 15.8; DE = 2.51). Se 

utilizó la Escala de Adicción a Internet y la Escala Floreciente. Los resultados 

encontrados evidencian una relación negativa débil entre adicción a internet y bienestar 

psicológico (r = - .346; p < .001). Es preciso mencionar que los autores no reportan 

resultados por dimensiones. En conclusión, a partir de los resultados hallados se podrían 

formular programas de salud y educación y así los estudiantes pueden ser informados 

sobre los impactos negativos del uso inadecuado de las redes sociales. 

De acuerdo con los antecedentes revisados, estas variables se relacionan 

negativamente. Por lo tanto, existe evidencia notable de que la adicción a internet 

reduce los niveles de BP. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se enmarcan a un 

diseño correlacional, lo que no permite identificar la influencia. Por ello, este estudio 

tiene como objetivo general: 
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O General: Determinar si existe una influencia significativa de la ARS sobre el BP 

en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 

Objetivos específicos  

 O1: Determinar si existe una influencia negativa de las dimensiones de la ARS 

sobre la dimensión aceptación/control de situaciones del BP en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana.  

O2: Determinar si existe una influencia negativa de las dimensiones de la ARS 

sobre la dimensión autonomía del BP en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. 

O3: Determinar si existe una influencia negativa de las dimensiones de la ARS 

sobre la dimensión vínculos sociales del BP en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. 

O4: Determinar si existe una influencia negativa de las dimensiones de ARS 

sobre la dimensión proyectos del BP en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. 

En base a lo mencionado, esta investigación se justifica a nivel teórico, ya que es 

importante incrementar el conocimiento con estudios que valoren la influencia de la 

ARS sobre el BP, lo que permitirá conocer indicadores de la ARS y si estas pueden 

predecir ciertos efectos negativos en el BP en una población universitaria. Por otro lado, 

es importante señalar que el aislamiento social incrementó el uso de RS, lo cual puede 

llegar a repercutir en el mal uso de las redes. Por lo mencionado, se considera que esta 

investigación es de importancia teórica, ya que permitirá comprender como influye la 

ARS sobre el BP de los estudiantes universitarios. 

Asimismo, desde la perspectiva práctica se justifica, ya que los hallazgos 

obtenidos en este estudio permitirán concientizar a los estudiantes sobre el impacto que 
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ocasiona la ARS sobre el BP y a partir de ello desarrollar estrategias de prevención para 

promover el uso seguro y saludable de las RS, lo que es muy importante para promover 

el BP de los estudiantes universitarios. En este orden, autores recomiendan que la 

reducción de aproximadamente 30 minutos por día el uso RS trae consigo impactos 

positivos en el BP (Hunt et al., 2018). Por lo tanto, este estudio tiene como hipótesis: 

H general: La ARS influye negativamente sobre el BP en estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana. 

Hipótesis específicas: 

H1: Las dimensiones de la ARS influyen negativamente sobre la dimensión 

aceptación/control situaciones del BP en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. 

H2: Las dimensiones de la ARS sobre la dimensión autonomía del BP en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 

H3: Las dimensiones de la ARS influyen negativamente sobre la dimensión 

vínculos sociales del BP en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 

H4: Las dimensiones de la ARS influyen negativamente sobre la dimensión 

proyectos del BP en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 
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Método 

Tipo y diseño de investigación  

En lo que respecta al tipo de investigación, este estudio consideró la estrategia 

asociativa, que busca analizar la asociación funcional entre dos constructos; de igual 

modo, fue de diseño predictivo transversal que permite conocer la influencia que 

produce la ARS (variable predictora) sobre el BP (variable criterio) en un periodo 

establecido (Ato et al., 2013). 

Participantes 

La cantidad de muestra se valoró con el software G*Power 3.1.7 (Faul et al., 

2007), en donde se tomó un nivel de confianza de .95 y una magnitud de correlación 

promedio de .436, que indicó la cantidad de 48 estudiantes. 

Asimismo, respecto a los criterios de inclusión, se tomaron en consideración lo 

siguiente: Colaborar de manera voluntaria en la investigación, ser peruanos mayores de 

18 años y menores de 30 años, ser estudiantes de una universidad privada o pública y 

encontrarse en cualquier ciclo. Por otra parte, acerca de los criterios de exclusión se 

determinó: Ser de traslado externo. 

Con base al muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra se 

conformó por 323 estudiantes (76.2% Mujeres), pertenecientes a diferentes 

universidades de Lima Metropolitana; con un rango de edad de 18 a 30 años (M = 24.3; 

DE = 4.11), en mayor porcentaje solteros (91.3%) y de universidades privadas (74.9%). 

Asimismo, los participantes en su mayoría se encontraban cursando el 10mo ciclo 

(39.3%).   

 También, se consideró información sobre las características del uso de las RS 

(Tabla 1). 
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Tabla 1 

Características del uso de las RS 

 N % 

Tipo de RS   

Facebook, Instagram, Twitter 39 35.6 

Facebook, Instagram 

Facebook 

Instagram 

Otros 

137 

       115 

24 

8 

42.4 

35.6 

7.4 

2.4 

 Frecuencia en las RS   

Todo el día me encuentro conectado 87 26.9 

Entre 7 a 12 veces al día 119 36.8 

Entre 3 a 6 veces al día 97 30.0 

1 o 2 veces al día 20 6.2 

Tiempo en Facebook   

< a 3 hora 209 67 

Entre 3 a 5 horas 70 22 

>a 5 horas 34 11 

Tiempo en Instagram   

< a 3 hora 119 37 

Entre 3 a 5 horas 99 30 

>a 5 horas 89 27 

No tiene 16 6 

Tiempo en Twitter   

< a 1 hora 103 64 

Entre 1 a 3 horas 14 32 

No tiene 206 4 
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Instrumentos 

La recopilación de datos se realizó en base a dos cuestionarios, el primero fue el 

cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS), que evalúa la prevalencia de 

problemas cognitivos, el cual fue construido y validado en estudiantes de Perú (Escurra 

y Salas, 2014) de acuerdo con los criterios del DSM - IV- TR. Este instrumento consta 

de 24 ítems y tres dimensiones, que evalúa obsesión por las RS (10 ítems), falta de 

control personal en el uso de las RS (6 ítems) y uso excesivo de las RS (8 ítems). La 

valoración de puntuación es de tipo Likert con cinco opciones de respuesta (Nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre).  

El instrumento evidencia validez de constructo a través del (KMO = .95) y la 

prueba de esfericidad de Barlett significativo (χ2 [276] = 4313.8; p < .001). Asimismo, 

se hallaron indicadores aceptables con los datos de este estudio para la obsesión por las 

RS (α = .938), falta de control personal en el uso de las RS (α = .925) y uso excesivo de 

las RS (α = .940; Escurra y Salas, 2014).  

El segundo instrumento es la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 

(BIEPS-A), que evalúa el grado de bienestar general, el cual fue desarrollado por 

(Casullo, 2002). Para esta investigación se utilizó la escala BIEPS-A adaptada y 

validada al contexto estudiantil peruano (Domínguez-Lara, 2014). Consta de 13 ítems y 

cuatro dimensiones, que valora autoaceptación/control de situaciones (3 ítems), 

autonomía (3 ítems), vínculos sociales (3 ítems) y proyectos (4 ítems), los cuales se 

valoran bajo una escala Likert con tres opciones (De acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y en desacuerdo).  

Esta escala demostró validez a través del análisis factorial confirmatorio (CFI = 

.961; GFI = .895; AGFI = .839; RMR = .032; RMSEA = .091). Asimismo, se encontró 
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adecuada confiablidad con los datos del presente estudio para la dimensión 

autoaceptación/control de situaciones (α = .765), autonomía (α = .691), vínculos 

sociales (α = .785) y proyectos (α = .828; Domínguez-Lara, 2014). 

Procedimientos 

Antes que todo, se envió un correo a los autores que validaron los instrumentos 

al contexto estudiantil peruano. Luego de conseguir la autorización para usar los 

cuestionarios en el presente estudio. Se elaboró el formulario en la plataforma Google 

Forms, el cual incluyo el consentimiento informado (Apéndice 1), los datos 

sociodemográficos (Apéndice 2) y los dos cuestionarios (Apéndice 3). 

Entonces, una vez terminado y previo a compartir el formulario, se envió un 

correo a las autoridades pertinentes de la carrera de psicología de una universidad 

privada de Lima, explicando el objetivo de la investigación. Después de obtener la 

aprobación, los encargados enviaron el link a los correos institucionales de los 

estudiantes. Asimismo, se optó por enviar el formulario por las RS. Para ello, se ubicó y 

envió una solicitud a grupos cerrados de Facebook de universidades privadas y públicas, 

así como a grupos cerrados de estudiantes de psicología y en última instancia se ubicó 

grupos de WhatsApp, con el objetivo de captar más participantes y lograr la cantidad 

requerida. Una vez aceptado por los grupos solicitados, se compartió la invitación 

orientada a estudiantes de 18 a 30 años de universidades privadas y públicas, a quienes, 

además, se solicitó que compartan el link con sus contactos una vez culminado el 

llenado del formulario. 

Cabe mencionar, que en el consentimiento informado se especificó el objetivo 

del estudio, la duración. Asimismo, se detalló que la información que se brinde será 

confidencial y solo se utilizará con fines académicos. Además, se mencionó que la 
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participación será por voluntad propia y anónima (American Psychological Association, 

2010). Como también, se brindó un correo para cualquier duda del participante. Sin 

embargo, no se envió ninguna información de los resultados, puesto que la participación 

era anónima, pero se detalló que, si querían saber los resultados del estudio, se les 

enviaría una vez concluida la actividad. 

Pol último, una vez completado el número de participantes, se traspasó las 342 

respuestas a una hoja de Excel, el cual se codificó y limpió (cuatro estudiantes fueron 

excluidos por ser menores de edad y seis por ser mayor de 30 años, seguidamente se 

excluyó nueve participantes por ser de traslado externo), quedando en total 323 

participantes. Estos datos fueron introducidos al estadístico Jamovi para continuar con 

el cálculo estadístico.  

Análisis de datos 

Primeramente, se realizó el análisis de datos en el software Jamovi versión 1.2 

(The jamovi Project, 2020). En este estadístico se estimó la confiabilidad de las 

dimensiones de los instrumentos usados a través del Alfa de Conbrach (α), en una 

muestra mayor a 300 personas. Las dimensiones de la ARS tienen entre 7 y 11 ítems, 

donde .75 es considerado bajo; .80 moderado; .85 bueno y .90 excelente. Del mismo 

modo, las dimensiones del BP tienen menos de 6 ítems, siendo el valor .70 bajo; .75 

moderado; .80 bueno y .85 excelente (Ponterotto y Ruckdeschel, 2007). 

Después, se evaluó los supuestos de aproximación de la normalidad. Para ello, se 

determinó la distribución de las variables de estudio mediante la curtosis (< |3|; Winter 

et al., 2016). Con base a lo anterior, se calculó el supuesto de linealidad a través de la 

correlación de Pearson (≥|.20|) entre las dimensiones de la ARS y el BP, explicada a 

través de la magnitud del efecto, considerado como insignificante .20, entre .20 y .50 
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baja, entre .50 y .80 moderada y mayor a .80 fuerte (Ferguson, 2009). Así también, la 

independencia de errores se valoró con el estadístico de Durbin-Watson, en donde 

valores entre 1.5 y 2.5 son aceptables. Por último, se determinó la ausencia de 

multicolinealidad, en donde los valores del factor de inflación de varianza (FIV) deben 

ser menores a 10 y los indicadores de tolerancia deben ser mayores a .10 (Vilá-Baños et 

al., 2019).  

Posterior a ello, se realizó el análisis de regresión múltiple para determinar el 

comportamiento de predicción de la ARS sobre el BP. Para este fin, se precisó a las 

dimensiones del BP como variable de criterio y como variable predictora a las 

dimensiones del ARS y para explicar lo mencionado, se utilizó el coeficiente de 

determinación R2, menor a .04 insignificante, entre .04 y .25 baja, entre .25 y .64 

moderada, mayor que .64 fuerte. Asimismo, se realizó el análisis de regresión lineal 

para contrastar las hipótesis específicas a través del coeficiente de regresión 

estandarizado β, donde valores menores a .20 son insignificantes, entre .20 y .50 baja, 

entre .50 y .80 moderada y mayor a .80 fuerte (Ferguson, 2009). 
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Resultados 

 Análisis descriptivo  

En primer lugar, se realizó el análisis descriptivo de las dimensiones de los 

instrumentos utilizados en el estudio. Para ello, se calculó la media (M), desviación 

estándar (DE), asimetría y curtosis (Tabla 2), en donde se observó que los valores de la 

curtosis están por debajo de < |3|. En consecuencia, desde el punto de vista descriptivo 

hay una aproximación a la normalidad univariada, lo que permitió utilizar el coeficiente 

r de Pearson para el análisis correlacional de las variables. 

Tabla 2 

Análisis descriptivo de las dimensiones de ARS y BP 

 

    M DE g1 g2 

ARS         

Obsesión por las RS 25.800 9.860 .513 -.636 

Falta de control personal en el uso de las RS 16.000 6.420 .317 -.957 

Uso excesivo de las RS 22.700 7.390 .210 -.860 

BP 
    

Aceptación/Control de situaciones 7.290 1.510 -.632 -.147 

Autonomía 7.880 1.440 -1.450 1.970 

Vínculos sociales 7.680 1.510 -1.030 .432 

Proyectos 10.600 1.950 -1.480 1.580 

Nota: M= Media; DE= desviación estándar; g1= coeficiente de asimetría; g2= coeficiente  

de curtosis 

 

Evaluación de los supuestos  

Respecto a la evaluación de los supuestos de normalidad, la proximidad a la 

normalidad se evidenció a través de la curtosis (< |3|; Tabla 2). Igualmente, se analizó la 

linealidad, en donde se encontró correlaciones negativas en la mayoría de las 

dimensiones del ARS y el BP, aunque de baja magnitud (r > |.20|; Tabla 3). También, se 

calculó la independencia de errores, donde los valores del estadístico Durbin-Watson 
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concernientes a las dimensiones del BP se encuentran dentro del rango aceptable (DWh1 

= 1.78; DWh2 =1.88; DWh3 = 1.88; DWh4 = 1.75). Asimismo, se valoró la 

multicolinealidad, en el cual se evidencia valores aceptables del factor de inflación de 

varianza (FIV) y los indicadores de tolerancia (Tabla 4). 

Tabla 3 

Análisis correlacional entre las dimensiones de la ARS y el BP 

     1 2 3 4 5 6 7 

1. Obsesión por las RS 
 

 
     

2. Falta de control personal en el uso de las RS .980  
     

3. Uso excesivo de las RS .896 .916 
     

4. Autoaceptación/Control de situaciones -.212 -.216 -.163 
    

5. Autonomía -.057 -.128 -.110 .680 
   

6. Vínculos sociales -.192 -.182 -.145 .659 .547 
  

7. Proyectos -.260 -.296 -.222 .716 .555 .710 
 

 

Tabla 4 

 

Análisis de multicolinealidad 

 
    FIV Tolerancia 

Obsesión por las RS 6.650 0.150 

Falta de control personal en el uso de las RS 8.150 0.123 

Uso excesivo de las RS 7.270 0.137 

 

Contraste de hipótesis  

En relación con la primera hipótesis (Tabla 5), se encontró una influencia de 

magnitud baja de las dimensiones de la ARS sobre la dimensión aceptación/control de 

situaciones del BP (R2 = .059). Asimismo, se observó que la dimensión obsesión por las 

RS y falta de control personal en el uso de las RS influyen de manera significativa, 

aunque de magnitud baja, mientras que la dimensión uso excesivo de la RS influye de 

forma positiva (β >|.20|), por lo que la primera hipótesis evidencia un respaldo parcial.  
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Respecto a la segunda hipótesis (Tabla 5), se observó una influencia de 

magnitud insignificante de las dimensiones de la ARS sobre la dimensión autonomía 

del BP (R2 = .037). De igual modo, se evidenció que solo la dimensión falta de control 

personal en el uso de las RS influye de manera significativa, aunque de magnitud baja, 

mientras que la obsesión por las RS influye positivamente y el uso excesivo de las RS no 

influye (β >|.20|), por lo que la segunda hipótesis no recibe respaldo. 

Con referencia a la tercera hipótesis (Tabla 5), se percibió una influencia de 

magnitud baja de las dimensiones del ARS sobre la dimensión vínculos sociales del BP 

(R2 = .044). De igual forma, se evidenció que solo la dimensión obsesión por las RS 

influye de forma significativa, pero de magnitud baja, mientras que la faltan de control 

personal en el uso de las RS no influye y el uso excesivo de la RS influye positivamente 

(β >|.20|), por lo que la tercera hipótesis no recibe respaldo. 

En cuanto a la cuarta hipótesis (Tabla 5), se mostró una influencia de magnitud 

baja de las dimensiones del ARS sobre la dimensión proyectos del BP (R2 = .104). 

Además, se evidenció que solo la dimensión falta de control personal en el uso de las 

RS influye de forma significativa y de magnitud moderado, mientras que la obsesión 

por las RS no influye y el uso excesivo de las RS influye positivamente (β >|.20|), lo que 

no brinda respaldo a la cuarta hipótesis. 

En suma, se concluye que solo la dimensión obsesión por las RS de la ARS 

influye de forma negativa y significativa sobre la dimensión aceptación/control de 

situaciones y vínculos sociales del BP y la dimensión falta de control personal en el uso 

de las RS de la ARS influye de forma negativa y significativa sobre la dimensión 

aceptación/control de situaciones, autonomía y proyectos del BP. Por lo tanto, la 

hipótesis general no recibe respaldo.  
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Tabla 5 

Análisis de regresión de la ARS sobre el BP 

  B t β 

ARS → Aceptación/Control de situaciones 
   

Obsesión por las RS -0.029 -1.430 -.200 

Falta de control personal en el uso de las RS -0.067 -1.970 -.301 

Uso excesivo de las RS 0.053 1.990 .291 

    
ARS → Autonomía  

   
Obsesión por las RS 0.057 2.613 .370 

Falta de control personal en el uso de las RS -0.087 -2.346 -.368 

Uso excesivo de las RS -0.020 -0.706 -.105 

    
ARS → Vínculos sociales 

   
Obsesión por las RS -0.036 -1.660 -.235 

Falta de control personal en el uso de las RS -0.042 -1.140 -.178 

Uso excesivo de las RS 0.043 1.540 .228 

    

ARS → Proyectos 
   

Obsesión por las RS -0.014 -0.518 -0.071 

Falta de control personal en el uso de las RS -.164 -3.557 -.538 

Uso excesivo de las RS 0.082 2.339 .334 

Nota: B: Coeficientes de regresión; β: Coeficientes beta estandarizados 
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Discusión 

La situación actual por la COVID–19 produjo cambios en el funcionamiento 

social y educativo, lo que condujo al uso intenso y prolongado de las RS, pudiendo 

desencadenar ARS (Carpio-Fernández et al.,2021), lo que puede afectar el BP de los 

estudiantes (Fawtan, 2021). A partir de ello, se propuso como objetivo determinar si 

existe una influencia significativa de la ARS sobre el BP en estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana, planteándose como hipótesis si existe una influencia negativa 

de la ARS sobre el BP. 

En lo que respecta a la primera hipótesis específica, se percibió que existe un 

respaldo parcial, dado que solo la obsesión por las RS y la falta de control personal en 

el uso de las RS influye de manera inversa sobre la dimensión aceptación/control de 

situaciones del BP. De esta manera, la comunicación virtual que los estudiantes 

establecen con sus semejantes se convertiría en una obsesión al pensar constantemente 

en lo que podría estar pasando en estas, lo que provoca preocupación y agobio por no 

estar conectado (Escurra y Salas, 2014). Esto puede llevar a los estudiantes a perder el 

control en el uso de las RS, al sentir la necesidad de permanecer activo socialmente a 

cualquier hora del día, descuidando actividades académicas (Diaz-Vicario et al., 2019), 

debido a ello los estudiantes dedican más horas al mundo virtual que al real, lo cual 

repercutiría en el control de situaciones, al no ser capaz de planificar el tiempo para 

realizar determinada actividad en las redes. Además, debido a que el uso excesivo de las 

RS influye de forma directa sobre la dimensión aceptación/control de situaciones del 

BP. Se comprende que, el uso excesivo de las RS puede ser un acto imprescindible y 

útil para estudiar y socializar, ya que a través de estas los estudiantes pueden acceder a 

información confiable de forma rápida y sencilla, lo que contribuiría al control de 
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situaciones al establecer horarios para revisar las RS, para actividades sociales y 

educativas y hasta de ocio. 

En relación con la segunda hipótesis especifica, se observó que no recibe 

respaldo, dado que la obsesión por las RS influye de forma directa sobre la dimensión 

autonomía del BP, lo que significa que ante conductas de aislamiento social que 

implican la separación de compañeros y amigos, estar ansiosos o preocupados por no 

estar conectado puede ser un acto frecuente en los estudiantes, pues a través de estas 

podrían tener libertad para expresar sus deseos, opiniones y emociones a los demás, así 

como dar “me gusta” o seguir paginas o grupos de su interés. Esto puede ayudar a 

construir su identidad, lo que les permitiría ser más autónomos, capaz de construir sus 

propias decesiones, en función de sus necesidades (Sánchez et al.,2015). Asimismo, 

debido a que solo la falta de control personal en el uso de las RS influye de forma 

inversa sobre la dimensión autonomía del BP. En este sentido, la preocupación excesiva 

que poseen los estudiantes por la escasa capacidad de control emocional producto de la 

interrupción en el uso de las RS (Salas-Blas et al., 2020), podría impulsarlos a perder su 

autonomía al tomar decesiones apresuradas sin evaluar los efectos adversos. Finalmente, 

debido a que el uso excesivo de las RS influye de manera insignificante sobre la 

dimensión autonomía del BP. Esto quiere decir que, la limitada capacidad para 

disminuir o controlar el uso excesivo de las RS, no necesariamente repercutiría en la 

autonomía que los estudiantes poseen para tomar sus propias decisiones y hacerse cargo 

de estas, puesto que muchos estudiantes pueden usar las RS intensamente para tareas 

académicas.  

En cuanto a la tercera hipótesis especifica, se evidenció que no existe respaldo, 

dado que solo la obsesión por las RS influye de forma inversa sobre la dimensión 

vínculos sociales del BP. De este modo, el deseo intenso de los estudiantes por 
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participar en eventos virtuales se convertiría en una obsesión al priorizar o estar 

pendientes en todo momento de lo que pasa en las RS, lo que deterioraría los vínculos 

sociales y familiares, originando problemas a causa de prestar más atención a lo que 

ocurre en las RS, mientras participan en actividades familiares o sociales (Haddon y 

Vicent, 2014). Además, debido a que la falta de control personal en el uso de las RS 

influye de manera insignificante sobre la dimensión vínculos sociales del BP, lo cual 

significa que la preocupación que los estudiantes evidencian por no ser capaz de 

manejar su ansiedad, calmar sus reacciones de irritabilidad o estrés por no estar 

navegando por las RS (Salas-Blas et al., 2020) no predispone en las relaciones que 

tendrían con familiares, amigos y compañeros, ya que pueden verse fuertemente 

motivados a usar las RS para establecer comunicación con sus pares y no tanto para 

calmar emociones adversar. Por último, debido a que el uso excesivo de las RS influye 

de forma directa sobre la dimensión vínculos sociales del BP. Esto podría deberse a que, 

los estudiantes presentan dificultades para controlar la excesiva dedicación a las RS 

(Salas-Blas et al., 2020) con el fin de realizar trabajos, compartir información e 

interactuar en las RS, lo que promovería relaciones satisfactorias, saludables y de 

confianza con compañeros y profesores. 

Respecto a la cuarta hipótesis especifica, se observó que no recibe respaldo, 

debido a que la obsesión por las RS influye de forma insignificante sobre la dimensión 

proyectos del BP, esto significa que pensar y fantasear con las RS y estar ansiosos por 

conectarse a las RS (Salas-Blas et al., 2020) no predispone al logro de proyectos, pues 

al ser estudiantes pueden verse fuertemente motivados a lograr sus metas profesionales 

y desarrollarse como persona, sin que esto dependa del uso obsesivo de las RS. Además, 

debido a que solo la falta de control personal en el uso de las RS influye de forma 

inversa sobre los proyectos esto a causa de que, al existir incapacidad para controlar el 
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tiempo en las RS, los estudiantes pueden descuidar actividades del día a día (Escurra y 

Salas, 2014), lo que no permitiría reflejar ningún propósito, ni dirección en sus vidas. 

Por último, dado que el uso excesivo de las RS influye de forma directa sobre los 

proyectos, ya que el tiempo destinado al uso de las RS remplaza todas las 

responsabilidades (Díaz- Vicario et al. 2019), lo que incrementaría habilidades digitales, 

ello facilitaría el aprendizaje y la búsqueda de información y como consecuencia el 

logro de proyectos profesionales. 

En este sentido, se encontraron estudios previos (Rehman et al., 2016; Al-

Muqrin et al., 2016) que evaluaron los constructos de forma global y encontraron que 

existe una relación inversa y significativa entre estos, lo que no coincide con los 

resultados hallados en el presente estudio. De igual forma, los resultados del presente 

estudio discrepan de los resultados de Sharma y Sharma (2018) quienes reportaron que 

la adicción a internet fue un predictor negativo y significativo de la dimensión domino 

del medio ambiento, autonomía, relaciones positivas y propósito de la vida del BP. La 

presencia de resultados opuestos puede deberse al año en el que se realizaron los 

estudios. Las investigaciones citadas fueron realizadas en una situación distinta a causa 

de la COVID-19, el cual denota que el uso excesivo de las RS no fue a causa de la 

pandemia, sino que pudo deberse a situaciones estresantes en la vida universitaria y 

cotidiana de los estudiantes como el fracaso académico, carencias afectivas y quisieron 

satisfacer esta falta con el uso prolongado e intenso de las RS (Echeburúa y De Corral, 

2010). En cambio, en la situación de los estudiantes del presente estudio, el uso 

excesivo de las RS fue incrementada por el confinamiento; sin embargo, después de casi 

un año se adaptaron a estos medios para continuar con labores académicas y sociales, 

por lo que el uso prolongado de estos medios podría ser necesario y satisfactorio. 
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Por su parte, Iyer y Sharma (2020) reportaron que la adicción a internet es un 

predictor negativo de la dimensión dominio del medio ambiente, autonomía, relaciones 

positivas y propósito de la vida del BP. Dicha diferencia en los resultados podría 

deberse a que los estudiantes de ambos estudios se enfrentaron a la crisis sanitaria y al 

proceso de formación académica de manera diferente. El estudio referido se realizó 

durante el primer año de la pandemia, en donde los estudiantes se encontraron expuestos 

a sucesos altamente estresantes tales como el aislamiento social y al contagio de la 

enfermedad, lo que pudo conducir al uso excesivo de las RS durante el confinamiento 

como medio de entretenimiento, comunicación y aprendizaje (Zhao y Zhou, 2021), A su 

vez, podría darse porque la muestra estaba conformada por estudiantes de 16 a 20 años, 

quienes cursaban los primeros años de su vida universitaria, sumándole a ello la nueva 

modalidad de estudio, lo cual pudo influir en el uso exagerado de las RS, ya que 

muchos estudiantes no estaban preparados para un aprendizaje completamente virtual. 

A diferencia del presente estudio que se realizó en el segundo año de la pandemia y la 

mayoría de los estudiantes cursaba el 10mo ciclo, pues ellos contaban con casi cinco 

años de experiencia universitaria y venían usando estas plataformas como medio de 

aprendizaje y comunicación y en poco tiempo adoptaron esta modalidad.  

Asimismo, se hallaron investigaciones realizadas en el mismo año (Bal y 

Turan,2021, Fawtan,2021) que no coinciden con los resultados obtenidos por el 

presente estudio. Por ejemplo, Bal y Turan (2021) encontraron que existe relación 

negativa entre la adición a internet y el BP. Dicha diferencia con los resultados 

obtenidos por el presente estudio podría deberse a los instrumentos usados para evaluar 

la variable BP, ya que ambos instrumentos tienen diferente contenido y estructura. En el 

caso de la investigación citada, se utilizó el cuestionario (WEMWBS) que evalúa el 

enfoque eudemónico y hedónico, mientras que el presente estudio utilizó el cuestionario 
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(BIEPS-A) que mide solo el aspecto eudemónico. A su vez, pudo deberse a que la 

muestra estuvo conformada por personas de 15 a 64 años, en donde el fin de uso no solo 

era el educativo, sino otros aspectos que pudieron llevar a las personas al uso excesivo 

de las RS. En tanto, los participantes del presente estudio fueron estudiantes 

universitarios de 18 a 30 años, que quizá podrían utilizar las redes con fines sociales y 

académicos, sin exceder la finalidad de estas. De la misma forma, el estudio realizado 

por Fawtan (2021) reporta que la adicción a internet es un predictor negativo del BP. 

Este hallazgo es incompatible al encontrado por el presente estudio. Esta discrepancia 

podría darse por el tipo de muestreo. El estudio indicado utilizó un tipo de muestreo 

estratificado que permite hacer inferencias más precisas del total de la población. En 

cambio, el presente estudio uso el muestreo no probabilístico por conveniencia que 

puede inferir solamente del grupo de estudio seleccionado. 

Como información complementaria, en lo que respecta al tiempo y frecuencia de 

uso al día. El 36.9% de estudiantes pasa entre dos a cinco horas en línea y revisan sus 

plataformas de una a seis veces al día, siendo las plataformas más visitadas Facebook e 

Instagram. Estos hallazgos son consistentes con el estudio de Fantaw (2021), quién 

reportó que los estudiantes pasan en línea casi cuatro horas al día y utilizan estas con 

propósitos educativos, sociales y de entretenimiento. Esto puede deberse a que ambos 

grupos fueron evaluados en un contexto de pandemia, donde la educación y 

socialización dependen del uso de internet y al tratarse de estudiantes universitarios 

podrían tener los mismos propósitos de uso. 

También, se encontraron estudios (Shresta y D'mello,2020; Go et al., 2021) que 

evidencian la temprana exposición en el uso de las RS y encontraron una relación 

negativa entre la adicción a internet y el BP en escolares de 7 a 16 años. Esto podría 

deberse a que los estudiantes tienen acceso ilimitado y sin control a las RS para realizar 
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trabajos, interactuar con profesores y compañeros que pueden ser utilizados de forma 

incorrecta para entretenerse. 

Desde las implicancias prácticas, los resultados del presente estudio pueden 

contribuir a comprender y a concientizar a los estudiantes universitarios sobre los 

efectos adversos de la ARS sobre el BP, ya que se mostró que algunas dimensiones de 

la ARS influyen significativamente sobre cada dimensión del BP. Datos que deben ser 

considerados y más en situaciones de aislamiento social, en donde el uso excesivo de las 

RS como medio de entretenimiento e interacción social es un acto frecuente en los 

estudiantes universitarios (Ariza et al., 2021; Balluerka et al., 2020; Gómez-Galán et al., 

2020; Gómez-Galán et al., 2021), conducta atribuida como riesgosa, ya que conduce a 

la adicción (Karacic y Oreskovic, 2017). Por lo anterior, seria relevante llevar a cabo 

intervenciones de prevención para evitar o disminuir la ARS en los estudiantes y con 

ello mejorar el bienestar, la colaboración en el aprendizaje y el tiempo invertido fuera 

de clase (Hou et al., 2019). A si como, se podría considerarse la sugerencia de Hunt et 

at. (2018), quienes proponen programas de prevención referentes a limitar el tiempo de 

uso de las RS para promover significativamente el BP.   

Es importante mencionar las fortalezas de este estudio, una de ellas es que este 

estudio es el primero que aborda un diseño predictivo para el análisis de estas variables 

en un contexto universitario peruano. Otra fortaleza es que esta investigación evaluó las 

variables por dimensiones y no de forma global.  

Con referencia a las limitaciones del estudio, se contó con escasos estudios de 

diseño predictivo, lo que dificultó realizar contrastes específicos en la discusión. En 

vista de lo anterior, se optó por considerar estudios correlacionales entre los constructos 

adicción a internet y BP. De igual modo, este estudio utilizó el tipo de muestreo no 
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probabilístico por conveniencia, por lo que los resultados obtenidos en el presente 

estudio no podrían ser generalizados debido al tipo de muestreo. Además, el presente 

estudio estableció un diseño predictivo transversal, lo que no aporta inferencias casuales 

entre los constructos. Asimismo, este estudio utilizó un cuestionario abordado en un 

contexto no digitalizado, en donde el uso de RS no era una conducta frecuente, aunque 

el instrumento cuenta con adecuada fiabilidad para el estudio. 

En conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos se observó que solo la 

dimensión obsesión por las RS influye de forma inversa y significativa sobre la 

dimensión aceptación/control de situaciones y vínculos sociales del BP y la dimensión 

falta de control personal en el uso de las RS influye de forma inversa y significativa 

sobre la dimensión aceptación/control de situaciones, autonomía y proyectos del BP. 

Se recomienda que, para futuras investigaciones realicen estudios de diseño 

predictivo y que evalúen los constructos por dimensiones. También, se recomienda 

utilizar un tipo de muestreo aleatorio que permitirá generalizar los resultados. Además, 

se recomienda que posteriores investigaciones consideren diseños longitudinales que 

aporten información sobre los efectos casuales del uso adictivo de las RS. Por otro lado, 

se recomienda para futuras investigaciones incluir variables mediadoras como el capital 

social que podría tener impactos positivos en las variables de estudio, pues el uso de las 

RS puede potenciar las interacciones sociales con amigos, compañero y profesores que 

podría mantener el bienestar de los estudiantes (Pelikan et al., 2021), ya que el periodo 

de formación puede ser crítico para algunos universitarios  y el sentido de BP puede 

jugar un papel importante para el éxito universitario y el desarrollo de objetivos  

personales y profesionales (Rodríguez y Berrios, 2012).  
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APENDICE 

Apéndice 1: Consentimiento Informado  

Estimado/a estudiante:  

La investigación titulada “Adicción a las redes sociales y bienestar psicológico en 

universitarios de Lima Metropolitana” es conducida por Fanny Padin Berdejo, bachiller 

en Psicología, perteneciente a la Universidad San Ignacio de Loyola.  

Este estudio se realizará en estudiantes universitarios con la finalidad de identificar si la 

adicción a redes sociales influye sobre el bienestar psicológico. Por ello, su 

participación es primordial en este proceso y estaremos agradecidos si accede. 

La duración de toda la evaluación no será mayor a 10 minutos. Se solicitarán datos 

personales (edad, universidad, ciclo, etc.)  así como la respuesta a encuestas que valoran 

aspectos psicológicos (p.e. bienestar psicológico).  La información recopilada se tratará 

en forma confidencial y solo se usará para fines del estudio y sin ningún otro propósito. 

El proceso es completamente voluntario y puede interrumpir su participación cuando lo  

considere pertinente sin que esto tenga repercusiones negativas. 

Si desea más información del proyecto, puede enviar un mensaje a Fanny.padin@usil.pe 

En ese sentido, si usted está de acuerdo en participar, puede dar click al botón 

SIGUIENTE. 
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Apéndice 2: Ficha sociodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Edad: 

 

Sexo: 

❑ Varón 

❑ Mujer 

Estado Civil 

❑ Soltero(a) 

❑ Casado(a) 

❑ Divorciado(a) 

❑ Viudo(a) 

Nacionalidad: 

❑ Perú 

❑ Fuera de Perú 

Universidad: 

❑ Privada  

❑ Publica 

Ciclo: ______ 

¿Qué tipo de Redes 

Sociales utilizas? 

❑ Facebook  

❑ Instagram  

❑ Twitter  

 

¿Con qué 

frecuencia te 

conectas a las 

Redes Sociales? 

❑ Todo el día me 

encuentro 

conectado/a  

❑ Entre 7 a 12 veces 

al día  

❑ Entre 3 a 6 veces 

al día  

❑ 1 o 2 veces por 

día  

 

¿Cuánto tiempo al 

día en promedio 

crees que pasas en 

Facebook (colocar 

cifra aproximada 

en minutos)?  

 

¿Cuánto 

tiempo al día 

en promedio 

crees que 

pasas en 

Instagram 

(colocar cifra 

aproximada 

en minutos)?  
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