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Resumen  

Este estudio explora la relación entre el uso de redes sociales y el bienestar psicológico en 

adolescentes de 18 a 21 años de la Universidad del Azuay. La investigación busca entender 

cómo la frecuencia de uso de redes sociales influye en el bienestar emocional de los 

jóvenes. Se utilizó una metodología cuantitativa y transversal, con un diseño descriptivo y 

correlacional, recolectando datos de 102 estudiantes a través del Cuestionario de 

Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ), que medirá la frecuencia de uso y la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Los resultados indicaron que, aunque la mayoría 

de los participantes utiliza redes sociales diariamente, no se encontraron diferencias 

significativas entre la frecuencia de uso y el bienestar psicológico. El estudio contribuye al 

campo de la psicología al resaltar que la calidad en el uso de las redes podría ser un factor 

relevante, junto con otros aspectos, más allá de la cantidad de uso. Esto sugiere diversas 

líneas para futuras investigaciones más detalladas.  

Palabras clave: bienestar psicológico, adolescentes, frecuencia de uso, redes 

sociales, psicología positiva. 

Abstract 

This study explores the relationship between social media use and psychological well-being 

in adolescents aged 18 to 21 from the University of Azuay. The research aims to understand 

how the frequency of social media use influences the emotional well-being of young 

people. A quantitative and cross-sectional methodology was used, with a descriptive and 

correlational design, collecting data from 102 students through the Social Media 

Engagement Questionnaire (SMEQ), which measured the frequency of use, and the Ryff 

Psychological Well-Being Scale. The results indicated that, although most participants use 
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social media daily, no significant differences were found between the frequency of use and 

psychological well-being. The study contributes to the field of psychology by highlighting 

that the quality of social media use could be a relevant factor, along with other aspects, 

beyond the quantity of use. This suggests various directions for more detailed future 

research. 

Keywords: Psychological well-being, adolescents, frequency of use, social media, positive 

psychology. 
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Introducción 

En las últimas décadas el uso de las redes sociales, ha experimentado un crecimiento 

amplio haciendo parte integral de la vida cotidiana de los adolescentes. Varios estudios han 

sugerido que, si bien las plataformas digitales ofrecen una oportunidad para la conexión 

social, también pueden tener efectos psicológicos adversos en los usuarios, y en especial en 

los jóvenes. A pesar de la creciente preocupación de esta problemática existe un vacío 

significativo en la literatura sobre la relación directa entre la frecuencia de uso de redes 

sociales y el bienestar psicológico. El bienestar psicológico entendido desde la perspectiva 

de la psicológica positiva, el cual se refiere al desarrollo de aspectos como la autoestima, la 

relaciones interpersonales saludables y autoaceptación. En contraste, el uso excesivo de 

redes sociales ha sido vinculado a problemas como ansiedad, depresión y aislamiento social 

lo que plantea la necesidad de investigar más a fondo como el comportamiento de estas 

plataformas influye en el bienestar emocional de los adolescentes.  

En este contexto, la presente investigación se propone examinar como la frecuencia 

de uso de redes sociales impacta el bienestar psicológico de los adolescentes entre los 18 a 

21 años de edad de la Universidad del Azuay. El objetivo principal de esta tesis es 

determinar si existe una relación entre la frecuencia de uso de redes sociales y los niveles 

de bienestar psicológico en los adolescentes tardíos, para ello se utilizará el Cuestionario de 

Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ), y la Escala de Bienestar Psicológico 

de Ryff. Con los resultados obtenidos se espera proporcionar una base para futuras 

intervenciones en el ámbito educativo y clínico, ayudando a mejorar la salud mental de esta 

población vulnerable.   

Por consiguiente, esta investigación está organizada en tres capítulos; en el primero 

se desarrollará detalladamente el estado del arte y marco teórico de la psicología positiva, 
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abarcando sus raíces históricas, ideas fundamentales y diferentes aspectos del bienestar 

mental. Además, se examinará el concepto de redes sociales, así como sus aplicaciones, la 

frecuencia con la que son utilizadas y los impactos en los adolescentes. En la temática de la 

adolescencia, se analizarán los aspectos emocionales, sociales y familiares junto con las 

motivaciones y comportamientos en el uso de redes sociales entre este grupo etario. 

También, se estudiará la conexión entre el uso de plataformas digitales y el estado 

emocional de los jóvenes, analizando elementos que afectan esta relación y las potenciales 

influencias benéficas de las redes sociales en el bienestar mental.  

En el segundo capítulo, se detallará la metodología empleada y el proceso seguido 

para obtener resultados relevantes. A partir de estas bases, se llevó a cabo un análisis 

estadístico cuyos hallazgos permitieron responder al objetivo principal del estudio, los 

cuales serán interpretados en el tercer capítulo, que también incluirá una discusión de los 

resultados obtenidos, las conclusiones derivadas del análisis y recomendaciones para 

futuras investigaciones. 
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Problemática  

En la sociedad actual, las redes sociales son utilizadas por la juventud, ya que les 

permite compartir contenido, la conexión con amigos y familiares, y la participación en 

comunidades en línea (Freites y Trejo, 2019). No obstante, el abuso de las redes sociales 

puede conducir al riesgo vinculado a la sintomatología depresiva como lo señala Chaparro-

Baños (2020) al existir una posible asociación entre la utilización excesiva de las redes 

sociales y la aparición de síntomas depresivos en adolescentes con edades comprendidas 

entre los 17 y 21 años. Según los resultados de este estudio, un 12% de los participantes 

reportan utilizar redes sociales moderadamente y el 6% muestran síntomas depresivos 

significativos que pueden afectar el bienestar psicológico de esta etapa etaria. 

Por lo tanto, es necesario analizar detenidamente los niveles de uso de las redes 

sociales y su impacto en el bienestar psicológico ya que no se no se han hecho estudios en 

cuanto a la relevancia social de esta problemática y la necesidad de un control adecuado en 

diversos contextos (Jesus-Carbajal et al., 2022). 

Preguntas de investigación: 

Pregunta general:  

¿Cómo se relaciona la frecuencia de uso en redes sociales con el bienestar 

psicológico en los adolescentes de 18 a 21 años de edad de la Universidad del Azuay?    
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Hipótesis 

Se postula que existe una relación significativa entre la frecuencia de uso en redes 

sociales y el bienestar psicológico en adolescentes de 18 a 21 años de edad, en la que un 

uso moderado y saludable de las redes sociales se asocia positivamente con niveles más 

altos de bienestar psicológico, mientras que un uso excesivo o problemático se asocia 

negativamente con el bienestar psicológico. 

Objetivo General 

Explorar la relación entre la frecuencia de uso en redes sociales y el bienestar 

psicológico en adolescentes de 18 a 21 años de edad desde la perspectiva de la psicología 

positiva. 

Objetivos específicos 

1.Determinar la frecuencia de uso en redes sociales en adolescentes de 18 a 21 años 

de edad utilizando el Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales Digitales 

(SMEQ). 

2. Evaluar el bienestar psicológico de los adolescentes entre 18 a 21 años de edad, 

incluyendo niveles de satisfacción con la vida, emociones positivas, autoestima y 

funcionamiento psicológico en general mediante la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff. 

3. Relacionar la frecuencia de uso en redes sociales con el bienestar psicológico en 

los adolescentes de 18 a 21 años de edad. 
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1. Capítulo 

Marco Teórico y Estado del Arte 

En el presente capítulo se abordará el estado del arte y el marco teórico donde se 

explorarán los orígenes de la psicología positiva, así como sus principales conceptos, 

enfoques y sus dimensiones que se han caracterizado a lo largo del tiempo. Asimismo, se 

analizará la influencia de redes sociales en la vida de los adolescentes para comprender 

cómo el uso de estas, impactan el bienestar mental de los jóvenes centrándose 

especialmente en la etapa de la adolescencia tardía.   

Orígenes y Evolución de la Psicología Positiva 

En el año 2004 Martin Seligman y Christopher Peterson publicaron un concepto 

vinculado a la psicología positiva, centrándose en las cualidades personales y los aspectos 

virtuosos. Este constructo tiene una gran importancia ya que es muy útil analizar y 

comparar perfiles y fortalezas tanto entre países, regiones, culturas como individuos. De 

acuerdo con Seligman, la felicidad se elabora internamente en las personas a través de 

virtudes universales que se adquieren y expresan mediante fortalezas personales.  En 

consecuencia, el enfoque actual del autor Martin Seligman ha llevado al desarrollo del 

modelo PERMA que tiene la finalidad de fomentar emociones positivas, la participación 

activa y una vida significativa (Campo-Moraga, 2020).   

Sin embargo, la psicología positiva tiene sus principales antecedentes en la etapa 

griega clásica donde sus temas centrales de discusión fueron virtud y felicidad.  Luego 

filósofos modernos como Kant y Mill, y filósofos posmodernos por ejemplo Carl Hilty 

crearon obras en torno a que la felicidad estaba relacionada al nivel de autonomía. De tal 
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manera que se puede conocer que existe gran interés por los niveles de satisfacción en la 

vida de las personas desde etapas tempranas y posteriores a ellas (García, 2021).   

Principales Conceptos y Enfoques de la Psicología Positiva 

Siguiendo la línea del enfoque salugénico, Garassini (2018) menciona que la 

“psicología positiva tiene su foco en la promoción del bienestar subjetivo y nos da un 

marco conceptual idóneo para la promoción de la salud” (p. 22). Por ende, este enfoque 

psicológico como señala este autor se encarga del desarrollo de fortalezas, virtudes, 

potencialidades dentro del ser humano para que así alcance un nivel adecuado de salud 

mental.  

También Boniwell y Tunariu (2019) describen que la psicología positiva se enfoca 

en mejorar el bienestar y la felicidad de las personas, destacando aspectos como la fluidez 

en las actividades, el desarrollo de fortalezas personales, la sabiduría, la creatividad y la 

imaginación. Además, estudia las cualidades de los grupos e instituciones que contribuyen 

de manera positiva. Por consiguiente, a criterio de Lomas et al. (2020) el objetivo de la 

psicología positiva es establecer condiciones sistémicas que promuevan el bienestar, 

mientras proporcionan a las personas estrategias y motivación para el cambio.  

De este modo, la psicología positiva ha abarcado un enfoque y objetivos mediante 

una variedad de ámbitos y fenómenos relacionados con su programa general de cambio 

personal, como el desarrollo pleno o florecimiento. Por ello, es crucial destacar este aspecto 

ya que brinda la posibilidad de abrirse a vivencias positivas, aunque se vea amenazado el 

bienestar personal o la comodidad, ya sea levemente o en gran medida (García, 2021). 
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En síntesis, Rojas y Rodríguez (2022) argumentan que la psicología positiva se 

centra en el crecimiento personal y social, considerando aspectos como las condiciones, 

resiliencias, capacidades y fortalezas presentes o con potencial de desarrollo. Sin embargo, 

aunque la psicología positiva está en pleno desarrollo y ha experimentado un crecimiento 

notable, su teoría, categorías y validaciones científicas han generado controversias y 

críticas. No obstante, se ha comprobado a través de estudios e investigaciones que estos 

cuestionamientos están siendo abordados y resueltos mediante su aplicabilidad y las 

publicaciones correspondientes, lo cual deja en evidencia su importancia en el campo de las 

ciencias psicológicas.  

Definición del Bienestar psicológico 

Al bienestar se le puede conocer desde dos principales visiones, la primera es el 

bienestar subjetivo o hedónico, que se refiere a la interrelación entre los afectos 

emocionales positivos y negativos, así como la satisfacción con la vida (Marly et al., 2019). 

Y, por último, desde la perspectiva del bienestar psicológico o eudaimónico es visto desde 

el término positivo cuando “las personas buscamos desarrollar todo nuestro potencial 

(funcionamiento óptimo individual) por medio del desarrollo de una personalidad saludable 

y orientada en mayor medida al cultivo de nuestras fortalezas” (Barragán-Estrada, 2023, p. 

11).   

Dimensiones del Bienestar Psicológico 

Al hablar de las dimensiones psicológicas es necesario comenzar desde el punto de 

vista no hedónico de Ryff ya que este autor propuso un modelo multidimensional que se 

componen, en primer lugar, de la aceptación personal, la cual es crucial para un 

rendimiento excelente. Esto supone alcanzar una etapa de madurez que implica aceptarse a 
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uno mismo y a su pasado, al mismo tiempo que se cultiva una mentalidad positiva hacia sí 

mismo. En segundo lugar, están las relaciones positivas con los demás; es fundamental 

construir lazos de amistad y confianza, demostrar afecto y empatía hacia todos, formar 

conexiones íntimas y estar dispuestos a ofrecer generosidad. En tercer lugar, la autonomía 

implica una evaluación interna en la que la persona se evalúa a sí misma según sus propios 

criterios personales, lo cual le permite desprenderse de miedos, creencias y normas 

colectivas para obtener una sensación de libertad frente a las reglas sociales. En cuarto 

lugar, el dominio ambiental implica la capacidad de seleccionar o generar entornos 

apropiados para uno mismo, así como la destreza de gestionar contextos complicados. En 

quinto lugar, el propósito en la vida se refiere a tener creencias que brindan un propósito y 

significado, junto con metas claras, intenciones y una dirección definida, lo cual da sentido 

a la vida. Finalmente, en sexto lugar, el crecimiento personal implica la evolución constante 

del potencial individual y la disposición para explorar nuevas vivencias (Barrera-Hernández 

et al., 2019). 

Por añadidura, Barragán-Estrada (2023) indica que existe dimensiones mayormente 

relacionadas al bienestar psicológico y que están presentes en las personas de manera 

general de las cuales tenemos la “salud mental óptima, autoeficacia, autoactualización, 

autoconcepto, fortalezas personales, crecimiento personal, autoestima fortalecida, 

autonomía, autoconfianza, resiliencia, logro de la identidad” (p. 11). 

Redes Sociales 

La tecnología se ha integrado en los procesos de comunicación de forma intensiva y 

ha generado una nueva dimensión digital que ejerce influencia sobre la realidad 

convencional (Nitsevich, 2018). Específicamente, está influenciada en los usos y 
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comportamientos sociales (Besolí et al., 2018; Martínez-Rodrigo et al., 2019). Se sugiere 

que el impacto del uso de las redes sociales varía entre los jóvenes, pudiendo tener efectos 

negativos para algunos y efectos positivos o neutros para otros, lo que indica que estos 

efectos son específicos de cada individuo (Beyens et al., 2020). Entre las redes sociales más 

utilizadas se incluyen Facebook, Instagram, Twitter, entre otras (Lupano Perugini y Castro 

Solano, 2019).  

Concepto de Redes Sociales 

Marín y Cabero (2019) sostienen que, las redes sociales son plataformas digitales que 

permiten a las personas estar interconectadas. Por tal motivo, en la actualidad son 

consideradas instrumentos básicos en la sociedad del conocimiento, especialmente en la 

población más joven. La manera más común de interactuar en las redes sociales es 

mediante textos escritos, motivo por el cual, se considera a las nuevas generaciones como 

“generación muda”. Adicionalmente, se debe recalcar que las redes sociales han tenido gran 

impacto en la vida de los sujetos, hasta el punto de considerarlas indispensables en los 

diversos aspectos de la vida diaria (educación, vida social, salud, vida laboral, entre otros). 

En el mismo sentido, las redes sociales son consideradas interfaces digitales creadas 

para facilitar la creación, el intercambio y la interacción entre sujetos. Es decir, son 

recursos claves de comunicación e interacción entre los miembros de una sociedad, 

especialmente entre los adolescentes. Estas plataformas permiten a los jóvenes mantenerse 

conectados, compartir experiencias y colaborar en tiempo real, transformando así la forma 

en que se relacionan y se comunican en la era digital (López y Sánchez, 2019). 

Por consiguiente, las redes sociales se describen como aplicaciones en línea que 

permiten a los usuarios crear perfiles, compartir información y participar en movimientos 
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sociales dentro del entorno de internet. Asimismo, es importante resaltar que las redes 

sociales suponen una forma de interacción social en la cual participan individuos, grupos y 

organizaciones, quienes se coordinan para aprovechar los servicios en línea y satisfacer 

necesidades comunes (Jiménez, 2018). 

Usos de Redes Sociales 

Según Yang et al. (2021) el término "uso activo/difusión" se refiere a la acción de 

crear o compartir activamente textos, fotografías y vídeos con una audiencia no específica, 

mientras que el "uso pasivo/consumo de contenidos" tiende a estar relacionado con un 

bienestar deficiente, hallazgo que se ha mostrado de manera consistente en diversas 

investigaciones que emplean diferentes métodos. 

Adicionalmente, se debe recalcar que las redes sociales permiten realizar diversas 

acciones. Sin embargo, se considera que una de las razones principales por las que se 

emplean las redes sociales es para mantenerse conectados, mostrarse ante otros usuarios, 

pasar tiempo y sentirse acompañados, incluso virtualmente. Por tal motivo, entre los usos 

más comunes se encuentran la comunicación, el uso de redes profesionales como fuente de 

empleo, el marketing y la publicidad, el entretenimiento, la educación y el aprendizaje, 

entre otros (Lupano y Castro, 2023). 

Frecuencia de Uso de Redes Sociales 

El uso frecuente de contenido digital no solo se ha vuelto habitual, sino que ha 

experimentado un notable aumento, especialmente en ámbitos educativos y de 

entretenimiento. En 2016, este tipo de contenido era consumido por el 60% de la población, 

y en la actualidad alcanza al 80%. Esta variación se incrementa en función de la edad, ya 
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que el uso intensivo se da por parte de menores de 35 años, y disminuye conforme aumenta 

la edad entre personas mayores de 75 años (ONTSI, 2021). 

Según Valencia et al. (2021) el uso excesivo de las redes sociales puede acarrear 

efectos adversos en los jóvenes, tales como desconexión social, confusión entre lo real y el 

mundo virtual, desinterés hacia actividades nuevas o que solían disfrutar, dificultades 

emocionales, mentales y de salud, así como también bajo rendimiento académico. En vista 

de esta perspectiva, resulta crucial proporcionar información sobre el uso adecuado de las 

redes sociales.  

Muchos jóvenes sienten la necesidad de conectarse constantemente a las redes 

sociales para publicar y observar las respuestas o interacciones a sus publicaciones. El 

motivo de este comportamiento radica en la liberación de dopamina en el cerebro, 

generando sensaciones de placer (Martín-Critikián y Medina-Núñez, 2021).  

Aspectos en los Adolescentes  

Durante la adolescencia, se busca el desarrollo personal y social continuo, que 

progresa con la edad mediante la mejora de habilidades que faciliten dinámicas sociales 

favorables. En esta etapa, se observa un proceso de transiciones con una fuerte conexión 

entre preferencias y gustos individuales, y el reconocimiento o valoración del individuo 

ante la sociedad (Espinoza et al., 2022).  

Definición de Adolescencia Tardía 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) la 

adolescencia tardía es la última fase de la adolescencia. Comprende aproximadamente 

desde los 17 hasta los 21 años de edad. El periodo en cuestión se caracteriza generalmente 

por una mayor aceptación a nivel personal, buscando aprobación para definir su propia 
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identidad. Adicionalmente, existe mayor involucramiento y responsabilidad en cuanto a la 

toma de decisiones que podrían definir su futuro. Asimismo, tienden a buscar el bienestar 

personal y no grupal como solía hacerse en etapas anteriores de la adolescencia. Por tal 

motivo, la adolescencia tardía es considera una etapa de suma importancia en la transición 

hacia la vida adulta. 

Aspecto Emocional 

La adolescencia es una etapa de la vida considerada una de las más saludables, y al 

mismo tiempo complicada debido a la susceptibilidad hacia conductas riesgosas que 

pueden tener un impacto negativo en la salud y el desarrollo. Durante esta fase, los 

adolescentes empiezan a reconocerse como seres individuales con responsabilidades y 

derechos, adquiriendo conciencia de pertenecía a una comunidad, donde pueden compartir 

valores y objetivos con otros. Es un momento en el que se busca la identidad, hay un deseo 

de independencia y se ejerce gran influencia por parte de grupos sociales. Desde el punto de 

vista emocional, adquieren la habilidad de experimentar y comunicarse acerca de sus 

emociones. Además, el pensamiento formal florece, permitiéndoles desarrollar su 

capacidad de razonamiento al argumentar, analizar y generar sus propias teorías (Cortés-

Alfaro et al., 2021). 

Durante la adolescencia, las exigencias cognitivas y emocionales normalmente son 

mayores que otras etapas de la vida. Este factor puede hacer que sea más difícil controlar 

las emociones. El no sentirse suficientemente capacitados para afrontar o manejar 

situaciones cotidianas, pueden generar una mayor carga emocional, lo cual podría 

desencadenar altos niveles de estrés y hasta favorecer la aparición de patologías (Barraza-

Sánchez et al., 2019). 
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Aspecto Social 

El cerebro humano exhibe una marcada inclinación hacia lo social, que se 

manifiesta en una diversidad de comportamientos sociales desde los primeros días de vida y 

se perfecciona continuamente durante la adolescencia y después. El desarrollo cerebral 

ocurre en interacción constante con otros individuos, lo que resalta la importancia de esta 

interacción para el desarrollo social y otras funciones cognitivas. Las habilidades de 

cognición social implican procesos mentales que facilitan la interacción interpersonal 

efectiva y consideran fundamentales las competencias comunicativas (Portero-Tresserra y 

Bueno i Torrens, 2019).  

En la adolescencia, existe un impulso hacia la satisfacción de la necesidad de 

pertenecía y aceptación. Los jóvenes buscan establecer relaciones con sus compañeros para 

cultivar su capital social, entendido como los recursos que fortalecen los vínculos 

emocionales y enriquecen las conexiones dentro de una comunidad, contribuyendo así a su 

desarrollo (Morán-Pallero y Felipe-Castaño, 2021). 

En cuanto a la dimensión social, los adolescentes expanden las opciones de lugares 

donde pueden tener interacciones sociales. A medida, que buscan adquirir autonomía 

personal y formar nuevas amistades, dejando de lado la influencia familiar (Sánchez-

Gómez et al., 2020). 

Aspecto Familiar 

El entorno familiar juega un papel fundamental en el desarrollo humano, ya que su 

influencia educativa y la estabilidad emocional que brinda son de vital importancia para los 

adolescentes. La familia promueve la adquisición de conocimientos prácticos que se 
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reflejan en el actuar cotidiano, por lo que es importante que se ofrezca modelos de 

comportamientos adecuados (Quijano-Marin, 2022).  

Por otra parte, Loredo (2019) realizó un estudio en México con el objetivo de 

examinar la conexión entre la satisfacción familiar y la presencia de sentimientos de 

soledad en adolescentes. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre el 

manejo de la soledad y la satisfacción familiar, según los resultados obtenidos. No obstante, 

se observó una relación inversamente proporcional y destacada entre la satisfacción 

familiar y el sentimiento de soledad en los adolescentes, lo cual implica que a medida que 

aumenta la satisfacción familiar, disminuye el sentimiento de soledad. 

De igual forma, el análisis de una revisión sistemática reveló 31 publicaciones 

relacionadas con el impacto de la familia, llegando a la conclusión de que el apoyo 

emocional apropiado por parte de los miembros familiares tiene un efecto relevante en el 

proceso de desarrollo autónomo en los adolescentes (Bernal-Romero et al., 2020). 

 También, Chavarín-García y Gálvez-Hernández (2020) realizaron una revisión 

sistemática y encontraron un total de 21 artículos relacionados con la conducta antisocial en 

adolescentes y su relación con la dinámica familiar. Se buscaba entender cómo la familia 

influye en estos comportamientos. Según los estudios realizados, se pudo comprobar que el 

impacto de una dinámica familiar violenta sobre los jóvenes es emocionalmente negativo, 

ya que puede desencadenar distintos problemas psicosociales tales como la incorporación a 

pandillas, el uso de drogas y un embarazo temprano. En esta situación, es relevante poner 

énfasis en el papel fundamental que desempeña la dinámica familiar como apoyo 

emocional y educativo para el desarrollo adecuado de los individuos.  

En la actualidad, resulta difícil para las familias interactuar y demostrar cariño 

debido a la gran cantidad de actividades que demandan su tiempo. La falta de conexiones 
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familiares se ha incrementado debido a los avances tecnológicos y al abuso de los medios 

de comunicación. Es frecuente observar a cada integrante de la familia sumido en su 

teléfono móvil, apartado con el uso de internet o viendo televisión, en lugar de compartir 

momentos significativos con los miembros del hogar. Aunque existan conflictos y 

dificultades, resulta esencial que la unidad familiar se mantenga comprometida y vigilante 

en cuanto al bienestar de cada uno de sus integrantes (Enríquez et al., 2021). 

Redes Sociales y Adolescencia 

Según Morduchowicz (2021) las redes sociales y medios de comunicación en la 

actualidad han formado parte de los adolescentes mismos que han creado un sentido de 

identidad puesto que habla sobre ellos, describe quienes son y de cómo se definen ante su 

grupo social.  Por otra parte, mediante las tecnologías y medios tecnológicos los 

adolescentes han moldeado sus identidades tanto   individual como colectiva, para así 

aprender a relacionarse entre su grupo de pares y otros. Aquellos adolescentes que 

mantienen identidades influenciadas por el texto escrito, las imágenes electrónicas y la 

cultura digital, experimentan una vivencia cultural única que implica nuevas formas de 

percibir, sentir, escuchar, leer y observar el mundo. Por consiguiente, el internet incide en 

que muchos adolescentes puedan desarrollar la capacidad de negociar su identidad y de 

construir un sentido de pertenencia con su comunidad, por medio de la comunicación 

digital.   

Motivaciones y Comportamientos en el Uso de Redes Sociales en Adolescentes     

Basado en el estudio hecho por Brailovskaia et al. (2020) en Alemania se demostró 

que en 485 adolescentes en un rango de 18 años en adelante están motivados por el uso de 

una red social ya que les brinda un escape de emociones negativas y una búsqueda de 
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emociones positivas vinculada con la disminución de síntomas depresivos. No obstante, la 

primera categoría llamada escape de emociones negativas se inclina a comportamientos 

adictivos hacia el uso de Facebook.   

En lo que respecta al motivo de uso de las plataformas de redes sociales más 

populares Kircaburun et al. (2020) señalan que en Instagram se encontró fuertemente 

relacionado con la exhibición de una personalidad popular, el tiempo libre y motivos 

recreativos. La popularidad de los motivos se vinculó al uso de Snapchat. También, se 

encontró una asociación entre el uso de Facebook y la obtención de recompensas en 

términos de información y educación. Whatsapp se unió al mantenimiento de relaciones ya 

existentes. Twitter ha sido asociado tanto con la expresión de motivos personales más 

populares como con beneficios informativos y educativos. Finalmente, se encontró que 

YouTube tiene una correlación positiva con el consumo de tiempo y diversión, mientras 

que tiene una correlación negativa con la interacción social y conocer nuevas personas. 

Consecuencias de las Redes Sociales en los Adolescentes 

Keles et al. (2020) mediante una revisión sistemática de 13 estudios concluyeron 

que existe una relación entre el uso de las redes sociales y los problemas de salud mental 

tales como tener depresión, ansiedad y malestar psicológico en cuanto al tiempo que pasa el 

adolescente en las redes sociales. Además, esta revisión destaca que factores como la 

comparación social, el nivel de participación en las redes sociales y los motivos detrás de su 

uso pueden tener un impacto mayor en los síntomas de depresión, ansiedad y angustia 

psicológica, en contraposición a simplemente la frecuencia con la que se utilizan las redes. 

Asimismo, Bozzola et al. (2022) coinciden con este grupo de investigadores al demostrar 
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que el uso excesivo o inapropiado de las redes sociales puede ser un factor de riesgo para la 

salud mental, tales como la depresión, la ansiedad y la adicción por esta tendencia. 

Efectos Psicológicos del Uso Excesivo de Redes Sociales en Adolescentes  

Vannucci et al. (2020) en su investigación sistemática  de 27 estudios transversales 

en los Estados Unidos  llamada “Uso de redes sociales y conductas de riesgo en 

adolescentes: un metaanálisis” con una muestra de 67.407 adolescentes  indican que existe 

una correlación significativa en el uso excesivo con el  consumo de sustancias  tales como 

el alcohol, conductas sexuales de riesgo,  como tener relaciones sexuales sin preservativo y 

conductas de riesgo  a nivel de agresividad hacia su grupo de pares con una  probabilidad 

de portar armas.  Por ende, estas conductas contribuyen al desarrollo de actitudes 

desfavorables dentro del contexto neuronal normativo de los adolescentes generando 

inestabilidad en los circuitos de recompensa y control cognitivo.  

Pero, Cauberghe et al. (2021) en su trabajo investigativo en adolescentes entre la 

edad de 13 a 19 años demostraron que durante pandemia del COVID-19 del año 2020 en 

Bélgica que la mayoría de este grupo etario indicaron un mayor uso de redes sociales para 

afrontar activamente a esta situación donde alivio sentimientos de angustia y ansiedad para 

así crear sentimientos de felicidad. Por consiguiente, existe un efecto positivo de afrontar la 

angustia y ansiedad por medio de las redes sociales lo cual es beneficioso realizar este tipo 

de actividad en la adolescencia. De tal manera, estos efectos beneficios contrastan con otros 

estudios de efectos negativos sobre el uso excesivo del internet y redes sociales en la salud 

mental.   
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Efectos Psicológicos del Uso Moderado de Redes Sociales de Adolescentes 

Inga-Reyes (2020) en su investigación correlacional y transversal titulada "Adicción 

a las redes sociales, sentimiento de soledad y cansancio emocional en jóvenes 

universitarios". Se encontró una correlación negativa entre la adicción a las redes sociales y 

el sentimiento de soledad, lo que sugiere que un mayor uso de estas plataformas estaba 

relacionado con una menor sensación de soledad. En cambio, Smith et al. (2021) sugieren 

en lugar de preguntar si la participación en redes sociales provoca sentimientos de soledad 

y aislamiento en los jóvenes o si, por el contrario, facilita la conexión y el sentido de 

pertenencia, sería más útil investigar las circunstancias específicas en las que se producen 

estos efectos y para qué grupos demográficos, dependiendo de su uso, las redes sociales 

pueden ser tanto una barrera como un impulso para el bienestar social y psicológico de los 

jóvenes.  

En contraste con los efectos negativos del uso excesivo Saini et al. (2020) afirman 

que los usuarios diarios de redes sociales con uso adecuado demuestran una mayor 

capacidad para manejar el estrés relacionado con las relaciones y el trabajo. El apoyo social 

se considera el amortiguador más eficaz contra el estrés, y las redes sociales ofrecen una 

oportunidad potencial para intervenir y fortalecer las redes de apoyo social para personas 

vulnerables. Las redes sociales pueden ayudar a los usuarios a expresar sus sentimientos 

ante sus compañeros y a sentirse mejor, lo que explica el menor estrés entre los usuarios 

diarios en comparación con los usuarios ocasionales. 

Relación entre Uso de Redes Sociales y Bienestar Psicológico en Adolescentes  

Jesus-Carbajal et al. (2022) en su investigación con 93 adolescentes, encontraron 

que el 51.6% de los participantes exhibía un bienestar psicológico bajo, mientras que el 
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mismo porcentaje presentaba un uso elevado de las redes sociales. La correlación entre 

estas variables fue inversa y moderada (r=-0,499), indicando que un mayor bienestar 

psicológico está relacionado con un menor uso de las redes sociales en la población 

estudiada. De la misma manera, Neira-Vargas y Flores-Tapia (2021) demostraron en su 

investigación que el bienestar psicológico y sus componentes (autonomía, vínculos y 

proyectos) tienen una relación inversa y de intensidad moderada con el uso de redes 

sociales. Además, se observó que los estudiantes con niveles medios y altos de bienestar 

psicológico tienden a usar las redes sociales de manera ocasional. En este sentido, se 

concluye que un mayor bienestar psicológico está asociado con un menor uso de las redes 

sociales entre los participantes. 

Por otro lado, en un estudio realizado por Giles-Pérez et al. (2019) con una muestra 

de 200 sujetos, se descubrió que en la población de jóvenes universitarios existe una 

asociación significativa y positiva entre la frecuencia de uso de las redes sociales y la 

dimensión cognitiva del bienestar psicológico lo que indica que el aumento en el uso de 

redes sociales se relaciona positivamente con el bienestar psicológico.  

Factores que Influyen en la Relación entre Uso de Redes Sociales y Bienestar de los 

Adolescentes  

Webster et al. (2021) llevaron a cabo una revisión sistemática de veintinueve 

artículos, seleccionados entre 1204 visitas, que exploraban la relación entre el bienestar 

subjetivo y el uso de redes sociales entre adolescentes. De estos estudios, nueve 

investigaciones específicamente demostraron el impacto de las redes sociales en línea y 

encontraron una asociación positiva con el estado de ánimo, la satisfacción con la vida y la 

reducción de la soledad, destacando como factor de interacción social y de comunidad a la 
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búsqueda de apoyo social y al factor de motivación de uso a la recepción de comentarios 

positivos que influyen en el bienestar de los participantes. 

Por otra parte, Giles-Pérez (2021) desarrollo una investigación del uso de redes 

sociales y su influencia en el bienestar psicológico en la población universitaria con una 

participación de 797 universitarios entre 17 a 24 años de edad. En la cual destaco 

nuevamente el factor de interacciones y comunidad, en la que 74,3% de los universitarios 

utiliza las redes sociales para comunicarse con familia y amigos, el 12.3% tiene otros fines 

uso; el 7,7% aprovecha para conocer gente; el 4,6% porque todo el mundo lo utiliza; el 

0,8% por estudio y el 0,4% por trabajos. Así mismo en este estudio el factor etario entre 

jóvenes de entre 17 a 24 influye para que se dé el uso de redes sociales ya que estos tienen 

un amplio interés al acceder a fuentes tecnológicas.  

Contribuciones Positivas de las Redes Sociales al Bienestar Psicológico 

Bermejo-Sánchez et al. (2020) comprobaron que las redes sociales pueden 

contribuir al bienestar y la salud al facilitar la interacción social, la formación de 

comunidades, la normalización de comportamientos para solicitar ayuda, la promoción del 

cambio y el apoyo a estilos de vida saludables, así como a la investigación médica.  

En este contexto, el brote global de COVID-19 provocó un notable incremento en la 

cantidad y tiempo que se dedica a utilizar las redes sociales como Facebook e Instagram a 

diario. Después de casi un año de aislamiento social, se observa que muchos ciudadanos, 

especialmente los estudiantes universitarios, han modificado sus patrones en línea y ahora 

invierten más tiempo en estas plataformas digitales (Mansilla De Los Santos, 2020). Un 

gran número de universidades, tanto privadas como públicas, optaron por la educación 

remota con el fin de mantener el proceso de aprendizaje y salvaguardar la salud de los 
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estudiantes. Por esto, las redes sociales se han convertido en herramientas de comunicación 

fundamentales en la vida cotidiana (Cabero et al., 2021), brindando a los usuarios la 

posibilidad de mantenerse conectados con amigos, acceder a información y 

entretenimiento, y compartir instantáneamente datos desde diversos dispositivos y 

ubicaciones (Chavez y Vallejo-Flores, 2021). No se podría seguir con las actividades 

académicas y sociales a distancia si no fuera por estas plataformas (Ortiz et al., 2023).  

Finalmente, en el ámbito de la psicología positiva, es importante destacar que, 

aunque se han realizado investigaciones sobre el tema planteado, hasta el momento no se 

han llevado a cabo estudios específicos que aborden la correlación entre el uso de redes 

sociales y el bienestar psicológico exclusivamente en el grupo de adolescentes tardíos 

dentro de la Universidad del Azuay, ubicada en la ciudad de Cuenca. El presente estudio 

pretende abordar la comprensión de cómo el uso de las redes sociales impacta en el 

bienestar psicológico, centrándose especialmente en la población universitaria en esa etapa 

de la adolescencia tardía. 

Como conclusión, el estudio teórico realizado en este escrito ha ofrecido una 

perspectiva global acerca de la psicología positiva, las redes sociales y cómo influyen en el 

bienestar mental de los adolescentes. Se han investigado la evolución de la psicología 

positiva, los conceptos y enfoques más importantes, junto con las dimensiones del bienestar 

psicológico. Además, se han examinado los aspectos emocionales, sociales y familiares del 

concepto de redes sociales en los adolescentes, incluyendo su frecuencia de uso y efectos 

durante esta etapa crucial de la vida. 

Se ha llevado a cabo un análisis minucioso sobre la conexión entre el uso de redes 

sociales y el bienestar mental en los jóvenes, donde se han descubierto distintos factores 

que impactan esta relación. Además, también se ha destacado cómo las redes sociales 
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pueden contribuir positivamente al bienestar psicológico. Se ha comprobado la relevancia 

de adoptar un enfoque equilibrado al utilizar las redes sociales a fin de asegurar el bienestar 

de los jóvenes, además de fomentar estrategias que promuevan un uso consciente y 

beneficioso de estas plataformas. 
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Capítulo 2.  

Metodología 

Tipo de Investigación 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo 

que "busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 

se analice" (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 92). Además, fue correlacional donde se 

"asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población" (Hernández-

Sampieri et al., 2014, p. 93) y de corte transversal que “recopilan datos en un momento 

único" (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 154). 

Participantes 

Los participantes en este estudio fueron aproximadamente 109 estudiantes 

universitarios de 18 a 21 años de edad de los cuales solo 102 estudiantes fueron 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conglomerados y/o 

conveniencia. Además, estaban matriculados en una institución educativa universitaria bien 

establecida y reconocida en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Con una población estudiantil 

de aproximadamente 6,000 individuos, la universidad ofrecía una amplia variedad de 

carreras de grado y posgrado en diversas áreas del conocimiento. Los estudiantes 

representaban una muestra diversa en términos de género, lo que permitió una exploración 

completa de la relación entre la frecuencia de uso en redes sociales y el bienestar 

psicológico desde la perspectiva de la psicología positiva. 

Criterios de Inclusión: 

-Edad específica entre 18 y 21 años de edad. 

-Estudiantes matriculados en la Universidad del Azuay. 
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-Ser estudiantes activos del primer y tercer ciclo en la Facultad de Psicología. 

-Con asistencia regular al horario matutino y vespertino. 

Criterios de Exclusión: 

-Se excluyen estudiantes que no se encuentren dentro del rango de edad entre 18 a 

21 años de edad. 

-No pertenecer a la Universidad del Azuay. 

-Estudiantes que no formen parte del primer y tercer ciclo de la Facultad de 

Psicología. 

-No asistir al horario regular matutino y vespertino. 

Instrumentos  

Para medir la frecuencia de uso en redes sociales, se aplicó el Cuestionario de 

Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ), el cuestionario está constituido por 5 

ítems con la finalidad de obtener datos cuantitativos por parte de los adolescentes entre 18 a 

21 años de edad. Estas preguntas evaluaron la frecuencia con la que se utilizan las redes 

sociales digitales durante diferentes momentos del día a lo largo de una semana. Por 

ejemplo, se pregunta sobre la frecuencia de uso antes de dormir. La escala presenta un 

formato de respuesta tipo Likert de ocho puntos que varían teniendo en cuenta el tiempo 

dedicado a las redes sociales digitales durante el transcurso del día tomando como 

referencia el curso de una semana siendo: 0 = “Nunca”, 1= “una vez por semana”, 2 = “dos 

veces por semana”, 3 = “tres veces por semana”, 4 = “cuatro veces por semana”, 5 = “cinco 

veces por semana”, 6= “seis veces por semana”, y 7 = “Todos los días”. Según la literatura, 

el Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ) ha demostrado 

tener propiedades psicométricas adecuadas a nivel internacional. Para su adaptación al 
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contexto local, se siguieron los estándares metodológicos internacionales recomendados por 

la Comisión Internacional de Pruebas (ITC) para garantizar una adaptación precisa de las 

técnicas de evaluación en diferentes contextos lingüísticos. La consistencia interna de las 

dimensiones del Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ) fue 

estimada a partir del estadístico alfa de Cronbach, arrojando resultados aceptables (α = .81) 

y el coeficiente Omega de McDonald también mostró valores adecuados (ω = .88). Este 

estudio proporciona una herramienta válida y fiable para medir el grado de implicación en 

las redes sociales (Martín y Simkin, 2021). 

Con el propósito de evaluar el bienestar psicológico de los adolescentes entre 18 a 

21 años de edad, se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. La escala a utilizada 

está constituida por 39 ítems en la versión extendida adaptada al español por Díaz et al. 

(2006), la cual es presentada por ítems de escala Likert de seis puntos según la frecuencia 

de emisión de cada comportamiento (totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo). En 

donde 1 significa totalmente desacuerdo, 2 poco de acuerdo, 3 Moderadamente de acuerdo, 

4 Muy de acuerdo,5 Bastante de acuerdo, 6 Totalmente de acuerdo. Es decir, en este 

intervalo se encuentran diversas variables de evaluación que abarcan seis aspectos positivos 

del bienestar psicológico, los cuales esta autora ha definido en base a discusiones teóricas 

sobre los requisitos cumplidos, motivaciones y características que caracterizan a un 

individuo con una salud mental integral. Las respuestas son evaluadas según las seis 

opciones asignadas a todos los ítems correspondientes a cada dimensión. Para realizar la 

corrección, se deben invertir los ítems: 17, 23, 15, 26 y 21, siguiendo la siguiente pauta: 

(1=6), (2=5), (3=4), (4=3), (5=2), (6=1). La puntuación de cada sub-escala se obtiene 

sumando los ítems que corresponde a cada sub-escala, a una mayor puntuación indica que 
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la persona destaca en cada una de las dimensiones, para un total de 234 puntos como 

máximo. Puntuaciones mayores de 176 señalan un BP elevado; entre 141 y 175 BP alto; 

entre 117 y 140 BP moderado; e inferiores a 116 un BP bajo. Además, se ha observado que 

la versión en español representa de manera adecuada los elementos teóricos fundamentales, 

con una alta consistencia interna (α = 0,70). 

Procedimiento 

El estudio se inició con la obtención de los permisos necesarios de la institución 

educativa y la obtención del consentimiento informado de los participantes adolescentes 

entre 18 a 21 años de edad. Una vez obtenidos estos permisos, se procedió a la aplicación 

del Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ), para recopilar 

información sobre la frecuencia de uso en redes sociales de los adolescentes entre 18 a 21 

años de edad. Esta escala incluyó preguntas sobre la frecuencia dedicada a redes sociales. 

Paralelamente, se administró la escala psicométrica validada para evaluar el bienestar 

psicológico de los adolescentes de 18 a 21 años de edad, abordando aspectos como la 

satisfacción con la vida, emociones positivas, autoestima y funcionamiento psicológico 

general. Ambas herramientas se aplicaron en formato digital para facilitar la participación 

de los sujetos. Una vez recopilados los datos, se procedió al análisis estadístico para 

explorar la relación entre la frecuencia de uso en redes sociales y el bienestar psicológico. 

Se utilizaron técnicas de diferenciación para investigar posibles asociaciones entre las 

variables de interés. Los resultados obtenidos se interpretaron considerando los objetivos 

específicos del estudio y el marco teórico de la psicología positiva.  
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Análisis de Datos 

Se desarrollo un análisis descriptivo de la frecuencia de uso en redes sociales de los 

adolescentes entre18 a 21 años de edad, abordando la frecuencia dedicada a las redes 

sociales, mediante medidas de tendencia central y dispersión.  

Seguidamente, se evaluó el bienestar psicológico de los adolescentes entre 18 y 21 

años de edad, considerando aspectos como la satisfacción con la vida, emociones positivas, 

autoestima y funcionamiento psicológico general, utilizando una escala psicométrica 

validada. Por último, se realizó un análisis de diferenciación estadística para explorar la 

relación entre la frecuencia de uso de redes sociales y el bienestar psicológico. Se aplicó la 

prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para validar la distribución de los datos. Los 

resultados indicaron que los datos tenían una distribución normal, por lo que se procedió 

con un análisis de varianza (ANOVA). Este análisis mostró que no existía una relación 

significativa entre la frecuencia de uso de redes sociales y el bienestar psicológico, por lo 

que no fue necesario realizar una prueba post hoc. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

28 

Capítulo 3  

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados descriptivos obtenidos a partir de la 

investigación. Durante el proceso de recolección de datos, se aplicarán los criterios de 

inclusión y exclusión previamente establecidos. De los 109 participantes que completaron 

el Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ) y la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff, siete fueron excluidos por no cumplir con el criterio de edad 

(18 a 21 años), lo que resultó en una muestra final de 102 participantes.  

A continuación, se detallan los datos obtenidos a partir del Cuestionario de 

Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ). Estos resultados muestran la 

distribución del nivel de uso de redes sociales de cada uno de los participantes, destacando 

el tiempo promedio de uso diario. De esta manera, dándonos resultados evidenciados en los 

siguientes gráficos.   

Figura 1.  

¿Con qué frecuencia usas redes sociales antes de irte a dormir? 

 

Nota. La figura representa la frecuencia de uso de redes sociales antes de dormir. La mayor 

parte de los participantes indico un uso diario (n=81) 
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En la Figura 1 se muestra que el 79.4% de participantes usan redes sociales antes de 

irse a dormir todos los días. El 7.8% indican hacerlo tres veces por semana, el 4.9% cuatro 

veces por semana, el 3.9% cinco veces por semana, el 2.0% seis veces por semana, el 2.0% 

dos veces por semana, el 0.0% una vez por semana, el 0.0% nunca.  

Figura 2. 

¿Con qué frecuencia usas redes sociales cuando recién te despertás?                                                                                         

 

Nota. La figura representa la frecuencia de uso de redes sociales al despertar. La mayoría de 

los participantes indicó un uso diario (n = 62). 

En la Figura 2 se muestra que el 60.8% de participantes usan redes sociales cuando 

recién se despiertan todos los días. El 7.8%   indican hacerlo cuatro veces por semana, el 

7.8% cinco veces por semana, el 6.9% dos veces por semana, el 5.9% una vez por semana, 

el 4.9% tres veces por semana, el 3.9% nunca, el 2.0% seis veces por semana. 
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Figura 3.  

¿Con qué frecuencia usas redes sociales mientras desayunas? 

Nota. La figura representa la frecuencia de uso de redes sociales mientras desayunan. La 

mayoría de los participantes indicó hacerlo todos los días (n = 30). 

En la Figura 3 se muestra que el 29.4% de participantes usan redes sociales mientras 

desayunan todos los días. El 28.4% indican hacerlo nunca, el 12.7% dos veces por semana, 

el 8.8% tres veces por semana, el 7.8% una vez por semana, el 6.9% cuatro veces por 

semana, el 4.9% cinco veces por semana, el 1.0% seis veces por semana. 
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Figura 4. 

 ¿Con qué frecuencia usas redes sociales en el almuerzo? 

 

Nota. La figura representa la frecuencia de uso de redes sociales mientras almuerzan. La 

mayoría de los participantes indicó hacerlo nunca (n = 31). 

En la Figura 4 se muestra que el 30.4% de participantes nunca usan redes sociales 

en el almuerzo. El 27.5% indican hacerlo todos los días, el 10.8% cinco veces por semana, 

el 8.8% cuatro veces por semana, el 6.9% dos veces por semana, el 5.9% una vez por 

semana, el 5.9% tres veces por semana, el 3.9% seis veces por semana. 

31

6
7

6

9
11

4

28

Nunca Una vez

por

semana

Dos

veces por

semana

Tres

veces por

semana

Cuatro

veces por

semana

Cinco

veces por

semana

Seis

veces por

semana

Todos los

días

Frecuencia



 
 

 

32 

Figura 5. 

¿Con qué frecuencia usas redes sociales durante la cena? 

 

Nota. La figura representa la frecuencia de uso de redes sociales durante la cena. La 

mayoría de los participantes indicó hacerlo todos los días (n = 26). 

En la Figura 5 se muestra que el 25.5% de los participantes usan redes sociales 

durante la cena. El 24.5% indican hacerlo nunca, el 15.7% tres veces por semana, el 11.8% 

cuatro veces por semana, el 7.8% dos veces por semana, el 5.9% una vez por semana, el 

4.9% cinco veces por semana, el 3.9% seis veces por semana.    

Por otro lado, se evidenciarán los datos obtenidos de la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff, la cual ofrece una visión del estado de bienestar emocional y mental 

de los participantes.  
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Figura 6.  

Grado de Bienestar Psicológico General 

 

Nota. La figura muestra la relación entre la frecuencia de uso y el grado de bienestar 

psicológico. Cada caja representa el rango intercuartílico para cada nivel de frecuencia, con 

la mediana marcada dentro de cada caja, y los bigotes indican el rango completo de los 

datos. 

El gráfico de caja presentado muestra que el 55.9% de participantes tienen un nivel 

de bienestar psicológico moderado. El 37.3% tienen un nivel bienestar psicológico alto, el 

3.9% tienen un nivel bienestar psicológico bajo, el 2.9% tienen un nivel bienestar 

psicológico elevado. Además, se evidencia la dispersión del bienestar psicológico en los 

distintos grupos de frecuencia de uso. Se observa que los niveles de bienestar psicológico 

presentan tanto valores bajos como altos dentro de cada grupo, indicando variabilidad en 

los grados de bienestar a lo largo de las diferentes frecuencias de uso. Estos resultados 

sugieren que la frecuencia de uso no es uniforme en su impacto sobre el bienestar 
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psicológico, ya que se observan rangos amplios de bienestar tanto en los grupos de menor 

como de mayor frecuencia.   

Tabla 1.  

Análisis diferencial de la prueba ANOVA (análisis de varianzas) del Cuestionario de 

Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ) y la Escala de Bienestar Psicológico 

de Ryff. 

ANOVA de Un Factor (Fisher) 

  F gl1 gl2 p 

BIENESTAR PSICOLOGICO  1.84  7  94  0.088 

 

Nota. Esta tabla muestra que no hay diferencias significativas en el bienestar psicológico 

según la frecuencia de uso de redes sociales. 

La tabla 1 presenta un análisis ANOVA para determinar si existían diferencias 

significativas entre los diferentes grupos en cuanto al bienestar psicológico. El análisis 

muestra un valor de p = 0.088. Dado que este valor es superior al nivel de significancia 

establecido (p > 0.05), se concluye que no existen diferencias significativas en el bienestar 

psicológico entre los grupos en función de la frecuencia de uso de redes sociales en este 

conjunto de datos. 
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Discusión 

El presente apartado describe los resultados obtenidos en la investigación, cuyo 

objetivo general fue explorar la relación entre la frecuencia de uso en redes sociales y el 

bienestar psicológico en adolescentes de 18 a 21 años de edad desde la perspectiva de la 

psicología positiva y contrastar los hallazgos con la hipótesis planteada previamente.  

El primer objetivo específico que tiene la finalidad de determinar la frecuencia de 

uso en redes sociales mediante el Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales 

Digitales (SMEQ), revelaron que una porción sustancial de adolescentes usa las redes 

sociales en puntos clave del día, como antes de dormir y al despertar.  En concreto, el 

79.4% de los participantes reportan usar redes sociales diariamente antes de acostarse, 

mientras que el 60.8% lo hace al despertar.  Estos hallazgos están en línea con un estudio 

de 100 participantes, en el que D'Lima y Higgins (2021) utilizaron el mismo cuestionario 

donde se replican estos patrones de involucramiento. 

Estos resultados se pueden explicar considerando que las muestras de investigación 

se centraron en adolescentes. Una etapa en la cual poseen hábitos de uso frecuente de redes 

digitales ya que crecieron en un entorno altamente digitalizado, donde sus demandas tanto 

sociales como educativas usualmente dependen del involucramiento en plataformas.  Como 

lo señala Moreira de Freitas et al. (2021) en su estudio realizado a 71 adolescentes, el 93% 

de participantes que entraba a redes sociales lo hacía por más de cinco días, por un tiempo 8 

horas diarias, mientras que 5% ingresaba por una hora al día. Lo cual, afirma la idea que las 

redes sociales son parte de la vida diaria de los adolescentes, incluyendo su vida personal 

como educativa.  

 Para abordar el segundo objetivo específico de esta investigación, el cual se enfoca 

en evaluar el bienestar psicológico, incluyendo niveles de satisfacción con la vida, 
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emociones positivas, autoestima y funcionamiento psicológico en general mediante la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Después de realizar un análisis de los resultados, 

se ha logrado evidenciar que la mayoría de participantes tiene un grado de bienestar 

psicológico moderado. Mientras el 37,3% tiene un bienestar psicológico alto. Asimismo, se 

encontró que el 3,9% de la muestra posee un bienestar psicológico bajo y finalmente el 

2,9% contiene un bienestar psicológico elevado. Dichos hallazgos coinciden con una 

investigación previa realizada por Fernández et al. (2019) donde alegan que los sujetos que 

atraviesan por una adolescencia tardía, poseen un nivel moderado de bienestar psicológico 

en comparación con otros grupos de adolescentes. De manera similar, otros estudios 

también confirman que aproximadamente el 22% al 38% de sujetos que están 

experimentado la adolescencia tardía, experimentan un nivel de bienestar psicológico alto 

(Tiña Cruz y Lopez Malhaber, 2023). 

Por otra parte, el tercer objetivo específico, que analiza la relación entre la 

frecuencia de uso de redes sociales y el bienestar psicológico, reveló que el uso de redes 

sociales no presenta diferencias significativas en cuanto a la mejora o deterioro del 

bienestar psicológico de los participantes. Estos resultados obtenidos en este estudio 

convergen con las conclusiones de Giles-Pérez et al. (2019) donde la frecuencia de uso de 

diferentes redes sociales no es un factor determinante para el bienestar psicológico, lo que 

sugiere que existen otros factores que podrían tener una mayor relación en este ámbito.    

 De manera similar, este hallazgo coincide con la investigación de Rodríguez-Nader 

et al. (2021), que también reportaron la falta de una relación significativa entre la 

frecuencia semanal de uso de redes sociales y el bienestar psicológico. Esta ausencia de 

relación puede explicarse por el hecho de que el Cuestionario de Involucramiento en Redes 

Sociales Digitales (SMEQ) de Martín y Simkin (2021) evalúa el grado de involucramiento 
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de los usuarios con la frecuencia de uso de redes sociales, donde se sugiere que muchos de 

los participantes dedican las primeras horas de su día a diferentes plataformas e integran su 

uso en otras actividades, pero no necesariamente aborda  la calidad de las interacciones o el 

tipo de  contenido consumido en redes sociales, que también podría ser un factor 

determinante en la salud mental.  

Así mismo, el uso frecuente de las redes sociales no parece afectar de manera 

significativa el bienestar psicológico. Esto se refleja en el estudio realizado por Schemer et 

al. (2020), que investigó el impacto de la frecuencia de uso de Internet y redes sociales en 

el bienestar subjetivo. Los autores encontraron que, a largo plazo, ni la frecuencia de uso de 

Internet ni la de redes sociales resultaron ser perjudiciales o beneficiosas para el bienestar 

subjetivo de los adolescentes. Al analizar los resultados, los investigadores concluyeron que 

el uso de redes sociales, en particular, no está sustancialmente relacionado con el bienestar 

subjetivo, y que su efecto como predictor del bienestar entre las personas es prácticamente 

nulo. Al igual que en nuestra investigación, los hallazgos de este estudio no cumplieron con 

las expectativas, ya que los tamaños del efecto observados fueron generalmente demasiado 

pequeños para indicar un impacto significativo. 
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Conclusión 

Este presente estudio mostró que un gran parte de los adolescentes utiliza las redes 

sociales en momentos claves del día, como antes de dormir y despertarse. Reportando 

79.4% de los participantes un uso nocturno y el 60.8% lo realizan al despertar. Estos son 

los resultados que enfatizan la prevalencia del uso de redes sociales en la rutina diaria de 

los adolescentes. En consecuencia, resaltan la necesidad de reflexionar sobre el impacto de 

estos hábitos en su bienestar general. 

En cuanto al bienestar psicológico, se evidencia que el 55.9% de participantes 

reportaron niveles moderados de bienestar psicológico, lo que sugiere un equilibrio general 

en aspectos como satisfacción de vida, emociones positivas y autoestima. Mientras que un 

37.3% mostro niveles altos y un 2.9% niveles elevados de bienestar psicológico. Por otro 

lado, una minoría presento niveles bajos con el 3.9%. Estos datos sugieren una variabilidad 

en la percepción del bienestar psicológico. 

Por último, no se encontró una relación directa entre la frecuencia de uso de redes 

sociales y el nivel de bienestar psicológico. Esto sugiere que otros factores, más allá de la 

simple cantidad de tiempo invertido en estas plataformas, podrían influir de manera más 

determinante en el bienestar emocional de los adolescentes.  

Una limitación en este estudio es la homogeneidad de la muestra ya que se realizó 

exclusivamente en adolescentes tardíos de un entorno académico específico, la Facultad de 

Psicología. Esto reduce la posibilidad de generalizar a otros grupos de edad, contextos 

educativos o socioculturales. Esta falta de diversidad impide una comprensión más amplia 

de como el uso de redes sociales podría influir el bienestar psicológico en adolescentes en 

diferentes etapas de desarrollo de diferentes entornos sociales.  
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Otra limitación de este estudio es que se centró en la frecuencia de tiempo de uso de 

redes sociales sin considerar otros factores que influyen en el bienestar psicológico, tales 

como, la calidad de las interacciones de las redes sociales, tipo de contenido consumido, la 

autoimagen y la comparación social, así como el nivel de satisfacción del entorno digital.   
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Recomendaciones 

Para futuros estudios sobre el uso de redes sociales y su relación con el bienestar 

psicológico de los adolescentes, se recomienda ampliar la muestra para incluir adolescentes 

de diferentes contextos, niveles educativos y grupos etarios. Esto permitirá una mejor 

comprensión de los hallazgos, ya que se podría identificar diferencias y similitudes entre 

distintos grupos. 

Además, sería importante analizar no solo la frecuencia y el tiempo de uso, sino 

también la calidad de las interacciones en redes sociales, el tipo de contenido consumido, y 

la percepción de apoyo social a través de estas plataformas. Esto podría ofrecer una visión 

más profunda sobre cómo estos factores específicos influyen en la autoimagen y la 

comparación social, aspectos clave en el desarrollo emocional de los adolescentes. 

Se sugiere considerar el impacto de factores externos a las redes sociales, como el 

entorno familiar, las relaciones sociales presenciales y las actividades recreativas fuera del 

ámbito digital. Integrar estos elementos podría ofrecer un enfoque más completo sobre las 

dinámicas que influyen en el bienestar psicológico.  

 Finalmente, la realización de estudios longitudinales ayudaría a entender la 

evolución de estos efectos a lo largo del tiempo, permitiendo identificar patrones y 

tendencias que no se perciben en estudios transversales. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Formulario de Consentimiento Informado 

Título de la investigación:  Relación entre la Frecuencia de Uso en Redes Sociales 

y el Bienestar Psicológico en Adolescentes de 18 a 21 años de edad en la Universidad del 

Azuay. 

Investigador principal:  David Eduardo Guallpa Noa. 

Teléfono: 0998413531 

Institución responsable: Universidad del Azuay, Facultad de Psicología Clínica.  

Estimado/a participante: 

Usted ha sido invitado/a participar en un estudio de investigación sobre la frecuencia de uso 

en redes sociales y el bienestar psicológico en adolescentes de 18 a 21 años de edad.  Antes 

de decidir si desea participar, es importante que comprenda el propósito de la investigación, 

los procedimientos, los posibles riesgos y beneficios, y sus derechos como participante. 

Propósito del estudio: 

El objetivo de esta investigación es explorar la relación entre la frecuencia de uso en redes 

sociales y el bienestar psicológico en adolescentes desde la perspectiva de la psicología 

positiva en una población de adolescentes entre los 18 a 21 años de edad. Los resultados de 

este estudio podrán contribuir al desarrollo de intervenciones y políticas públicas más 

efectivas dirigidas a esta población.   

Procedimientos: 
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Si usted acepta participar, se le solicitará: 

1. Responder a un Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ), 

diseñado para recopilar información sobre la frecuencia de uso en redes sociales en 

adolescentes de 18 a 21 años de edad. Esta encuesta incluirá preguntas sobre la frecuencia 

del uso de las redes sociales. 

2. Completar la Escala de Bienestar Psicológico en adolescentes de 18 a 21 años de edad, 

donde se administrarán escalas psicométricamente validadas, abordando aspectos como la 

satisfacción con la vida, emociones positivas, autoestima y funcionamiento psicológico 

general. 

Riesgos y beneficios: 

La participación en este estudio conlleva un riesgo mínimo, sin embargo, algunas preguntas 

podrían generar incomodidad o malestar emocional. En caso de que esto ocurra, se le 

brindará apoyo y acompañamiento por parte de profesionales de la salud mental. 

Los beneficios de este estudio radican en contribuir al conocimiento sobre la relación entre 

la frecuencia uso en redes sociales y el bienestar psicológico en los adolescentes de 18 a 21 

años de edad, lo que podría llevar al desarrollo de mejores intervenciones y políticas 

públicas que beneficien a esta población. 

Confidencialidad: 

Toda la información que usted proporcione será tratada de manera confidencial. Se 

utilizarán códigos de identificación en lugar de nombres y se almacenarán los datos de 

forma segura, con acceso restringido únicamente al equipo de investigación. 
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Participación voluntaria y retiro: 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho de 

retirarse del estudio en cualquier momento, sin que ello conlleve consecuencias negativas. 

Si tiene alguna pregunta o duda sobre este estudio, por favor, no dude en comunicarse con 

el investigador principal, David Eduardo Guallpa Noa, al 0998413531. 

 

Al firmar este formulario, acepta participar voluntariamente en esta investigación. Se le 

entregará una copia de este documento para su referencia. 

 

 

Nombre del participante: ___________________________ 

Firma del participante: ____________________________ 

Fecha: _______________________________________ 
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Anexo 2.  

Cuestionario de Involucramiento en Redes Sociales Digitales (SMEQ) 

 

1. ¿Con qué frecuencia usas redes sociales antes de irte a dormir? 

- Nunca 

- Una vez por semana 

- Dos veces por semana 

- Tres veces por semana 

- Cuatro veces por semana 

- Cinco veces por semana 

- Seis veces por semana 

- Todos los días 

2. ¿Con qué frecuencia usas redes sociales cuando recién te 

despertás?                                                                                          

- Nunca 

- Una vez por semana 

- Dos veces por semana 

- Tres veces por semana 

- Cuatro veces por semana 

- Cinco veces por semana 

- Seis veces por semana 

- Todos los días 

3. ¿Con qué frecuencia usas redes sociales mientras desayunas? 
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- Nunca 

- Una vez por semana 

- Dos veces por semana 

- Tres veces por semana 

- Cuatro veces por semana 

- Cinco veces por semana 

- Seis veces por semana 

- Todos los días 

4. ¿Con qué frecuencia usas redes sociales en el almuerzo? 

- Nunca 

- Una vez por semana 

- Dos veces por semana 

- Tres veces por semana 

- Cuatro veces por semana 

- Cinco veces por semana 

- Seis veces por semana 

- Todos los días 

5. ¿Con qué frecuencia usas redes sociales durante la cena? 

- Nunca 

- Una vez por semana 

- Dos veces por semana 

- Tres veces por semana 

- Cuatro veces por semana 
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- Cinco veces por semana 

- Seis veces por semana 

- Todos los días 
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Anexo 3.  

ESCALA BP DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

DE RYFF 
 

EDAD: SEXO: FEMENINO ( ) MASCULINO ( ) 
 

A continuación, se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. No existe 
respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su respuesta puede determinarlo   marcando   una equis (x). 
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