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El estudio de las adicciones tecnológicas se ha convertido en un área de creciente interés en 
los últimos años; sin embargo, en la temática adicción a Facebook es escaso el aporte empírico 
con muestras colombianas. El presente estudio tiene como objetivo identificar la relación 
existente entre el autoconcepto y el uso de la red social Facebook. La muestra fue constituida 
por 570 participantes, 47,71% adolescentes y 52,28% jóvenes colombianos, a quienes se les 
administró en línea: el cuestionario de datos socio-demográficos, la Escala Tetradimensional 
del Autoconcepto APE y la escala de adicción a Facebook BFAS. Los resultados revelaron que el 
32,5% de la muestra tenía un bajo uso de Facebook, el 17,5% uso moderado, el 25,7 % uso 
problemático y el 24,2% uso adictivo. El bajo uso de Facebook se asocia con una mayor 
valoración de autoconcepto, mientras que en el uso adictivo la valoración del autoconcepto es 
menor. En conclusión, los datos aportan evidencia para comprender la relación entre la 
dependencia a Facebook y menor valoración del autoconcepto, ocasionado quizá por la 
frustración al no alcanzar las metas propuestas, la poca independencia en la vida, la deficiente 
autoconfianza y una imagen deteriorada.

Resumen

Palabras clave: Adicciones tecnológicas, Adolescentes, Autoconcepto, Facebook.

Uso adictivo de Facebook | Revista virtual
Universidad Católica del Norte, 59, 27-44

USO ADICTIVO
DE FACEBOOK

ISSN: 0124-5821 (En línea).

Relationship between addictive use of Facebook and self-concept in Colombian students

Relación entre el uso adictivo de Facebook y el autoconcepto en 
estudiantes colombianos

Ana Camila García Murillo 
Magister en Psicología 
Universidad Católica de Colombia 
Colombia 
ancgm0@gmail.com 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6177-3494 

Diana Ximena Puerta-Cortés 
Doctora en Psicología 
Universidad de Ibagué 
Colombia 
diana.puerta@unibague.edu.co 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4134-2421 

Recibido: 04 de julio de 2019 Evaluado: 14 de noviembre de 2019 Aprobado: 17 de enero de 2020
Tipo de artículo: Investigación científica y tecnológica

García Murillo, A. C. y Puerta-Cortés, D. X. (enero-abril, 2020). Relación entre el uso adictivo de 
Facebook y el autoconcepto en estudiantes colombianos. Revista Virtual Universidad Católica 

del Norte, (59) 27-44. doi: https://doi.org/10.35575/rvucn.n59a3 

¿Cómo citar el artículo?



www.ucn.edu.co28

Uso adictivo de Facebook | Revista virtual
Universidad Católica del Norte, 59, 27-44

USO ADICTIVO
DE FACEBOOK

ISSN: 0124-5821 (En línea).

The study of technological addictions has become an area of growing interest in recent years; 
however, in the thematic addiction to Facebook there is little empirical contribution with 
Colombian samples. This study aims to identify the relationship between self-concept and the 
use of the social network Facebook. The sample consisted of 570 participants, 47.71% adolescents 
and 52.28% young Colombians, who were administered online: the socio-demographic data 
questionnaire, the APE Autoconcept Tetradimensional Scale and the BFAS Facebook addiction 
scale. The results revealed that 32.5% of the sample had low use of Facebook, 17.5% moderate 
use, 25.7% problematic use and 24.2% addictive use. The low use of Facebook is associated with 
a higher self-concept rating, while in addictive use the self-concept rating is lower. In conclu-
sion, the data provide evidence to understand the relationship between dependence on 
Facebook and lower self-concept value, perhaps caused by frustration at not reaching the 
proposed goals, lack of independence in life, poor self-confidence and a deteriorated image.

Abstract

Las redes sociales son las aplicaciones en línea de mayor popularidad entre la sociedad de la 
información; permiten a los usuarios forjar nuevas relaciones y mantener las existentes, a 
través de una variedad de funciones de gestión de la interacción, como crear un perfil, 
gestionar contactos, compartir información social, intercambiar mensajes privados y expresar 
apoyo social (Chai et al., 2019; Chen, 2019).

De otro lado, para Oberst, Wegmann, Stodt, Brand & Chamarro (2017) el uso de las redes 
sociales se ha extendido a todos los grupos etarios, pero son más populares entre los 
adolescentes y los adultos jóvenes. Algunas características en su diseño y sus contenidos 
interactivos estimulan el compromiso, y fomentan el uso constante y duradero (Zhang, Y. Li, Wu 
& D. Li, 2017). También, son atractivas porque sirven como medio para construir la identidad 
social, al controlar el perfil y expresar la autopresentación que se desea (Oberst, Renau, 
Chamarro & Carbonell, 2016). De igual forma, permite mejorar las comunicaciones interperso-
nales y fortalecer las relaciones (Chen, 2019), aumenta la autoestima (Choi & Lim, 2016) y 
satisface la necesidad de pertenecer a una sociedad dominada por la tecnología (Oberst et al., 
2016). Interactuar en una red social tiende a ser apasionante, e incluso adictiva para algunos 
usuarios, lo que afecta su bienestar (Chai et al., 2019). 

A pesar del aumento en el número de usuarios de las redes sociales en línea, Facebook 
sigue siendo la plataforma ampliamente utilizada en todo el mundo (Busalim, Masrom, Binti & 
Zakaria, 2019). Incluso, para Digital 2019 Global Digital Overview (2019) el número de usuarios 
activos diarios en Facebook alcanzó los 2.271 millones, en el primer mes del año 2019. En 
Colombia, la actividad que más realizan los usuarios en la web es el uso de las redes sociales; 
Facebook, con 15 millones de cuentas, y Twitter con 6 millones, son las más destacadas; les 
sigue Instagram, que ha tenido el mayor crecimiento (MinTic, 2018; Observatorio eComerce, 
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2018). Debido al número de usuarios y a las dinámicas que se desarrollan este estudio se ha 
interesado en la red social Facebook. 
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Según Wu, Chang & Yuan (2015) en Facebook las imágenes, para el perfil, son elegidas con el 
propósito de obtener impresiones positivas de los amigos; la visibilidad de la imagen mejora en 
algunos casos las redes relacionales, cambia la percepción acerca de sí mismo y sus interaccio-
nes con el otro, involucra decisiones emocionales, cálculos y estrategias. Sin embargo, el 
mensaje que los jóvenes quieren reproducir en Facebook es superficial, se aleja de la realidad y 
la imagen es el elemento central de las interacciones; influye aceptar solicitudes de amistad, 
siempre que resulten atractivas para aumentar en cantidad (Linne, 2014).

De otro lado, para Almansa, Fonseca & Castillo (2013) la interacción en Facebook permite 
presentar la imagen de un adolescente que se construye y reconstruye fácilmente según las 
situaciones de la red, lo que provoca diferentes auto-comprensiones en el usuario, confusión 
acerca de quién es verdaderamente; ello porque en esta etapa del desarrollo definen lo que son 
y lo que los demás quieren ver de ellos. Algunos usuarios de Facebook tienen una opinión baja 
de sí mismos, dificultades para socializar y en la red ganan confianza, sin tener que interactuar 
cara a cara, tal y como lo afirman Herrera, Pacheco, Palomar y Zabala (2010); además, se ha 
encontrado que el mayor uso de Facebook se asocia con la necesidad de pertenencia y de 
popularidad (Beyens, Frison & Eggermont, 2016).

Según lo anterior, la cantidad de amigos en Facebook y su retroalimentación positiva o 
negativa, influye en la construcción de la identidad y el autoconcepto, que pueden aumentar o 
disminuir al interpretar la retroalimentación como negativa; pocos amigos o pocas solicitudes 
de amistad aceptadas se asocian a depresión, baja autoestima, cambios de humor repentinos, 
disminución en las horas de sueño y, en casos más graves, ideas e intentos suicidas (Arab y 
Díaz, 2015; Challco, Rodríguez y Jaimes, 2016). Por su parte, en otra red social como Instagram, 
Díaz (2018) establece que las personas generan la necesidad de obtener un mayor número de 
likes; su identidad y autoconcepto se constituyen a partir de una imagen ideal digital de sí 
mismos, donde recibir menos likes de los que se esperan puede ser percibido como rechazo 
social.

Así las cosas, es importante indicar que el autoconcepto es un conjunto de creencias, 
hipótesis y representaciones subjetivas que una persona tiene de sí misma (García, López y 
García, 2013); además, las cuatro dimensiones que constituyen el autoconcepto son: la autorrea-
lización, la honradez, la autonomía y el autoconcepto emocional (Goñi, Madariaga, Axpe y Goñi, 
2011). También, para Renau, Oberst y Carbonell (2013) Facebook facilita la elaboración del 
autoconcepto y permite darle continuidad.

En este orden de ideas, el bajo autoconcepto puede ser un factor de riesgo en la adquisición 
de conductas problema, como la adicción. Para la mayoría de las personas, el concepto de 
adicción incluye el consumo de sustancias psicoactivas, y las definiciones sobre adicción se 
orientan más hacia este tipo de consumo (Challco et al., 2016); sin embargo, las adicciones no 
relacionadas a sustancias comienzan a incorporarse en los manuales clínicos, como el DSM-5 
(APA, 2013). Desde hace algunos años se estudia la delimitación de las adicciones conductuales 
y sus consecuentes comportamientos (García del Castillo, 2013); es este sentido, una de las 
adicciones conductuales que siguen aún en proceso de estudio y de profundo debate, es la 
posible adicción a la red social Facebook (Caro, 2017). Aunque Carbonell y Oberst (2015) y Caro 
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En este mismo sentido, aunque un estudio realizado por Herrera et al. (2010), con muestras 
de adolescentes mexicanos, presenta la relación entre la adicción al Facebook, la baja autoesti-
ma, la depresión y el déficit en habilidades sociales, el cuestionario empleado para evaluar la 
adicción a Facebook carece de estudios psicométricos, y la muestra de estudio fue de 60 
participantes, por lo que se debe tener cautela en la generalización de los resultados.

Finalmente, para Masur, Reinecke, Ziegele & Quiring (2014) la investigación sobre el compor-
tamiento adictivo, a partir del uso de Facebook, no es suficiente; se requiere utilizar métodos 
científicos más rigurosos para identificar las consecuencias latentes en la salud mental, debido 
al uso excesivo de las redes sociales (Kuss & Griffiths, 2011). Por lo anterior, con este estudio se 
pretende analizar la relación entre el autoconcepto y la adicción a la red social Facebook con 
muestras adolescentes y jóvenes colombianos.

Luego de la contextualización teórica y empírica en relación con la red social Facebook y el 
autoconcepto, se describe a continuación el método del estudio realizado, su alcance, las 
características de los participantes con sus criterios de inclusión y exclusión a la muestra, los 
cuestionarios utilizados, el procedimiento que describe el paso a paso del trabajo desarrollado, 
los resultados en tablas, la discusión con sus respectivas conclusiones, y, finalmente, el anexo 1, 
el cual presenta la Escala de adicción al Facebook BFAS, y el anexo 2, que da cuenta del 
Cuestionario de Autoconcepto Personal (APE), adaptados a una muestra colombiana.

(2017) indican que las redes sociales en línea no son adictivas, para Andreassen, Torsheim, 
Brunborg & Pallesen (2012) y Kanat-Maymon, Almon, Cohen & Amichai-Hamburger (2018) sus 
síntomas son característicos de una adicción.

De igual manera, la adicción a Facebook es considerada un subtipo de adicción a internet 
(Andreassen & Pallesen, 2014; Brailovskaia, Schillack & Margraf, 2018) que se caracteriza por: 
prominencia, tolerancia, modificación del estado de ánimo, recaída y conflictos (Andreassen, 
2015; Andreassen et al., 2012); estos síntomas dependen del uso que el sujeto tiene con la 
plataforma y con su contenido (Błachnio, Przepiorka & Pantic, 2016).

De otro lado, a pesar de la relación entre el uso de Facebook y la baja autoestima, la 
literatura no reporta suficientes estudios acerca del uso de Facebook y el autoconcepto en 
muestras de Latinoamérica, posiblemente por la ausencia de instrumentos válidos y confiables 
adaptados a la lengua española. Uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la 
adicción a Facebook es The Bergen Facebook Scale -BFAS- (Andreassen et al., 2012), de su lengua 
oficial el noruego, fue traducido además a otras lenguas como la inglesa, la turca y la portugue-
sa; de esta última, versiones de Portugal y Brasil (Akin et al., 2015; Andreassen et al., 2012; De 
Souza et al., 2018; Pontes, Andreassen & Griffiths, 2016). 
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Tipo de estudio y diseño

Se realiza un estudio con metodología cuantitativa, de alcance exploratorio y con diseño 
transversal, en el que se recopilaron los datos en un solo momento dado (Hernández, Fernán-
dez y Baptista, 2010). 

Método

Muestra 

Escala de Adicción al Facebook -BFAS-  (Andreassen et al., 2012), compuesta por seis ítems en 
una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 indica una frecuencia de muy pocas veces y 5 muy a 
menudo. Con punto de corte 14 y fiabilidad de 0,83; para este estudio la fiabilidad fue de 0,76.

Cuestionario de Autoconcepto Personal -APE - (Goñi et al., 2011). El cuestionario pretende 
medir el autoconcepto personal y consta de cuatro dimensiones: emoción, honradez, autonomía 
y autorrealización, abarcadas por medio de 18 ítems. Los participantes indican el nivel de 
veracidad usando una escala tipo Likert de 5 puntos (1 indica falso, 2 casi siempre falso, 3 A 
veces verdadero/falso, 4 Casi siempre verdadero y 5 Verdadero). Con una fiabilidad de 0,83, y 
para este estudio la fiabilidad fue de 0,78. 

Instrumentos

La muestra de tipo no probabilístico intencional, estuvo conformada por 570 usuarios de la 
red social Facebook, entre los 14 a 21 años (X= 17,44; DT = 2,76); de ellos el 42,6% eran estudiantes 
de secundaria (n = 243) y 57,3% estudiantes universitarios (n = 327). De los participantes 42,8% 
fueron hombres y 57,2% mujeres. Los estudiantes de secundaria, eran adolescentes con un 
rango de edad de 14 a 16 años, y los universitarios eran adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años. 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para la selección de los participantes 
fueron: edad entre los 14 y 21 años, tener cuenta activa en Facebook, con un tiempo mínimo de 
uso de un año, ser estudiantes colombianos y, en el caso de los menores de edad, contar con la 
autorización de la institución educativa para realizar el estudio, con el consentimiento de los 
padres y asentimiento del adolescente.

Los criterios de exclusión del estudio fueron: personas mayores de 21 años o menores de 14, 
no ser usuarios activos de Facebook o tener cuenta hace menos de un año, y para el caso de 
menores de edad no tener la autorización firmada de sus padres para participar.
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Los análisis se realizaron con el software IBM SPSS Stactistics Standard versión 25.0. Se 
realizaron análisis bivariados aplicando el test χ2 para detectar y describir la relación entre el 
tipo de uso de la red social Facebook, el sexo, el nivel académico y la etapa de desarrollo de los 
participantes. Para comparar los puntajes obtenidos por los participantes, en el cuestionario de 
autoconcepto y sus dimensiones, con el tipo de uso de Facebook, se realizó un análisis de 
varianza de un factor intersujetos con un nivel de significancia del 0,05. Finalmente, para 
identificar las diferencias entre el tipo de uso de Facebook y la valoración del autoconcepto, se 
empleó como estadístico de contraste post hoc la prueba de Bonferroni, con un nivel de 
significancia de 0,05.

Análisis de datos

La investigación se desarrolló en tres etapas. En la primera, se adaptaron los instrumentos 
BFAS y APE, siguiendo los lineamientos para el proceso de adaptaciones transculturales de 
medidas de autoreporte, de Beaton, Bombardier, Guillemin & Bosi-Ferraz (2000). El proceso de 
traducción lingüística para el BFAS se efectúo bajo la estrategia de traducción y retrotraducción, 
con el fin de lograr la equivalencia idiomática. En este proceso participaron tres docentes 
colombianos, dos expertos en adicciones y uno en psicometría. La traducción del BFAS se 
efectuó del inglés al español, con la versión original en inglés (Andreassen et al., 2012), y del 
español al inglés; se evaluó la calidad en la traducción.

Del APE, versión en castellano (España), se efectuó solo la adaptación lingüística; los 
evaluadores revisaron la pertinencia, coherencia y claridad de los ítems, y a partir de las 
observaciones se ajustaron los siguientes: ítem 2: Me cuesta superar un momento de bajón, se 
modificó por me cuesta superar el bajo estado de ánimo; el ítem 7: Aún no he conseguido nada 
que yo considere importante en mi vida, por la afirmación: Nada de lo que he conseguido en mi 
vida es importante; el ítem 9, me cuesta empezar algo sin el respaldo de los demás, por me 
cuesta empezar algo sin el apoyo de los demás; el ítem 13, si pudiera empezar de nuevo mi vida 
no la cambiaría demasiado, por si pudiera empezar de nuevo mi vida, no la cambiaría demasia-
do; ítem 15, soy una persona fuerte emocionalmente, por soy una persona que afronta con 
facilidad los momentos difíciles; y el ítem 18, mis promesas son sagradas, se cambió por 
persisto en mis promesas.

Luego de los ajustes a los ítems se realizó la segunda etapa, en la cual se diseñó el cuestio-
nario en la plataforma Qualtrics, obteniendo un enlace con el consentimiento informado y los 
cuestionarios BFAS y APE a 70 estudiantes universitarios mayores de edad. La adaptación del 
BFAS y el APE, aplicados a la muestra de este estudio, se pueden consultar en los anexos 1 y 2.

En la tercera etapa, se tramitaron los permisos y requerimientos éticos en las instituciones 
académicas para la aplicación del procedimiento a la muestra. Los cuestionarios fueron 
diligenciados a través del enlace compartido en los correos electrónicos de los estudiantes de 
secundaria y en la sala de sistemas con supervisión del investigador y un docente.

Procedimiento
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Resultados
Uso de la red social Facebook

El uso de la red social Facebook se distribuyó en cuatro grupos: el primero, bajo uso de 
Facebook con un 32,5%; el segundo, uso moderado de Facebook con el 17,5%; el tercero, uso 
problemático de Facebook con el 25,7%, y el cuarto, uso adictivo de Facebook con un 24,2% de 
los participantes.

En relación con el sexo, se encontró que el 27,60% de las mujeres tenían bajo uso y uso 
adictivo, respectivamente. El 26,60% uso problemático, y el restante 18,10% uso moderado de 
Facebook. Mientras los hombres, en un 39% hacían bajo uso de Facebook, uso problemático 
24,50%, uso adictivo en un 19,60% y el 16,80% uso moderado. Se evidenció una asociación 
significativa entre el sexo y los tipos de uso de Facebook; las mujeres presentaron más uso 
adictivo (X = 11,83; Dt = 4,47).

De otro lado, según el nivel académico y el tipo de uso de Facebook, se encontró que el 
28,80% de los estudiantes de secundaria tienen bajo uso de Facebook, el 25,92% tienen uso 
problemático, el 23,45% uso adictivo y el 21,81% uso moderado. En los estudiantes universitarios, 
por su parte, el 35,16% tienen bajo uso de Facebook, el 25,80% uso problemático, el 24,77% 
presentan adicción y el 14,37% uso moderado. 

En lo referente a la etapa del desarrollo, se encontró que en los adolescentes el 30,14% tiene 
bajo uso de Facebook, el 21,32% uso moderado, el 25,73% uso problemático y 22,79% adictivo; 
similares a los comportamientos de los porcentajes en los jóvenes el 34,56% tuvo bajo uso, 
25,83% fue uso problemático, 25,50% fue uso adictivo y el 14,09% tuvo uso moderado. No se 
encontraron asociaciones significativas entre el tipo de uso de Facebook con el nivel de estudios 
y la etapa de desarrollo (ver tabla 1).
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Uso de Facebook y valoración del autoconcepto

Los resultados muestran la existencia de diferencias entre cada tipo de uso de Facebook y los 
puntajes de la prueba de autoconcepto y las dimensiones de autorrealización, autonomía, 
honradez y emoción (ver tabla 2).
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En este sentido, se realizó el test post hoc Bonferroni, para identificar cuál era la diferencia 
entre las dimensiones del autoconcepto, en función del tipo de uso. El resultado de los 
contrastes sugiere diferencias estadísticamente significativas, en el autoconcepto global, entre 
bajo uso de Facebook, con uso problemático (p= 0,00) y adicción (p = 0,00), y uso moderado con 
adicción (p = 0,00). Respecto a las dimensiones del APE, se encontró lo siguiente: diferencias en 
la dimensión autonomía, entre bajo uso de Facebook con uso problemático (p = ,00) y adicción 
(p = ,00), y uso moderado con adicción (p = 0,01). En la dimensión emoción, diferencias entre 
bajo uso con uso problemático (p = ,01) y adicción (p = 0,00), y uso moderado con adicción (p= 
0,00). 

De otro lado, en la dimensión de autorrealización, se encontraron diferencias entre el grupo 
de bajo uso de Facebook con uso problemático (p = 0,02) y adicción (p= 0,00), y el uso moderado 
no tuvo diferencias significativas con ningún el tipo de uso de la red social; mientras que en la 
dimensión honradez no se evidencian diferencias significativas entre ninguno de los tipos de 
uso de Facebook.

Los resultados anteriores sugieren que el bajo uso y la adicción a Facebook tienen un efecto 
en la valoración del autoconcepto y sus dimensiones de autorrealización, autonomía y emoción. 
Cuando los usuarios tienen bajo uso de Facebook la valoración del autoconcepto es mayor; 
mientras que, al tener más uso adictivo, la valoración es menor. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que el uso de Facebook debe estar entre los usos extremos, bajo uso o adicción a 
Facebook, para tener un efecto sobre el autoconcepto. El uso moderado y problemático no tiene 
diferencias entre sí, por lo que los niveles de medios de uso de Facebook no influencian 
significativamente la valoración del autoconcepto.
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El uso excesivo de Facebook ha generado preocupación entre los padres de familia y 
docentes, debido a la interferencia en las actividades cotidianas. En los investigadores, estudiar 
el uso de Facebook ha sido motivo de controversia, al constatar su capacidad adictiva; aun así, 
parece que se está frente a un fenómeno global, en tanto Facebook se ha convertido en una 
parte importante en la vida diaria de muchas personas; algunos parecen perder el control sobre 
su uso y desarrollan una fuerte necesidad psicológica de mantenerse en línea, a pesar de las 
posibles consecuencias negativas de este comportamiento.

Así las cosas, este estudio es pionero en el país, porque efectúa la adaptación de los 
instrumentos BFAS y el APE en dos muestras de estudio, y aporta evidencia empírica en la 
comprensión de la relación entre el autoconcepto y el uso de Facebook en dos etapas sensibles 
al uso de la tecnología, como son la adolescencia y la juventud. Los hallazgos revelan que, en su 
mayoría, los participantes tienen bajo uso de Facebook; resultados similares encontraron Kuss & 
Griffiths (2011), lo que indica control del tiempo destinado a la red social, aumento de las 
oportunidades académicas, complemento de la comunicación cara a cara y soporte social. No 
obstante, el 25,7% de la muestra de estudio presentó uso problemático de Facebook y el 24,2% 
uso adictivo.

Como menciona Puerta-Cortés y Carbonell (2013) el uso problemático de Facebook implica 
interferencia con las actividades de la vida diaria, debido al número de horas destinadas a estar 
conectado en la red, preferencia de las relaciones sociales online a la relación directa con los 
amigos o la pareja, estrés por la reducción del sueño nocturno y escape de las sensaciones 
negativas asociadas al aburrimiento, la baja autoestima, la ansiedad, la depresión y el 
aislamiento. 

Según Andreassen (2015) y Andreassen et al. (2012) el uso adictivo de Facebook genera efectos 
negativos para el bienestar psicológico, debido al patrón de uso excesivo, asociado a una 
pérdida de control, síntomas de abstinencia, tolerancia y repercusiones negativas en la vida 
cotidiana. Para Brailovskaia et al. (2018) no todos los usuarios de Facebook tienden a generar 
una relación de dependencia a la red; parece que la baja estabilidad emocional, la extraversión, 
el narcisismo, la poca responsabilidad y el estilo de apego (ansioso y evasivo) hacen a las 
personas más vulnerables, además se genera en ocasiones sentimientos de tristeza profunda al 
pasar tiempo en las redes sociales, debido a la exposición a imágenes de mejora de los demás, 
que para Uhlir (2016) da la oportunidad de hacer comparaciones sociales negativas.

Según lo anterior, pareciera que el uso adictivo de Facebook se relaciona con otros trastornos 
conductuales; o puede ser un trastorno transitorio, como lo explican Błachnio, Przepiorka & 
Pantic (2016); Brailovskaia et al. (2018) y Kanat-Maymon et al. (2018), debido a las características 
propias del momento evolutivo, como es la adolescencia, en donde se busca suplir las necesida-
des psicológicas a través de las redes sociales, como son el gregarismo, la autoestima, la 
popularidad, la comunicación, sentimientos de inclusión, pertenencia social, conocimiento del 
otro y de sí mismo.

Discusión
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Błachnio, Przepiorka & Rudnicka (2016) y Brailovskaia et al. (2018) plantean que, si la 
dependencia a Facebook continúa después de la adolescencia, es necesario indagar acerca de 
un posible trastorno subyacente. Sin embargo, se debe hallar mayor evidencia empírica sobre 
sus cualidades adictivas, en vista de que hasta el momento no hay suficiente información (Kuss 
& Griffiths, 2011). En relación con el uso adictivo de Facebook y el sexo, este estudio muestra que 
difiere entre hombres y mujeres, ya que las mujeres hacían más un uso adictivo; resultados 
similares encontraron Tsitsika et al. (2014) en muestras de escolares, y Sheldon, Abad & Hinsch 
(2011) en muestras de universitarios.

En relación con el autoconcepto, los resultados sugieren que el bajo uso y la adicción a 
Facebook tienen un efecto en la valoración del autoconcepto y sus dimensiones de autorrealiza-
ción, autonomía y emoción. Es decir, el uso adictivo de Facebook se asocia con menor valoración 
del autoconcepto, posiblemente debido a la frustración por no alcanzar las metas propuestas, la 
poca independencia en la vida, la deficiente autoconfianza y una imagen deteriorada hacia los 
demás. Según Fullwood, James & Chen-Wilson (2016) el autoconcepto se afecta en la adolescen-
cia, al ser una etapa importante de su desarrollo y al contemplar el uso de Facebook y conduc-
tas en la red social, como publicar constantemente fotos y mensajes para lograr una retroali-
mentación, que eleve la percepción de popularidad entre compañeros y la creencia de la 
facilidad para interactuar (Košir, Horvat, Aram, Jurinec & Tement, 2016).

Las experiencias que cada persona tiene durante su desarrollo permite planear las decisio-
nes futuras, por tanto, se debe fortalecer desde la familia y el colegio las relaciones sociales 
asertivas, el valor del afecto en el grupo familiar, el empoderamiento de actividades escolares, y 
el descubrimiento de gustos e intereses, para fortalecer el autoconcepto y así minimizar el 
riesgo de desarrollar dependencia a Facebook.

De igual manera, este estudio presenta dos limitaciones a superar en futuras investigaciones. 
La primera se refiere a la fiabilidad de la escala honradez del Cuestionario de Autoconcepto 
Personal APE, diseñado por Goñi et al. (2011). Aunque la consistencia general del cuestionario 
obtenida es aceptable (0.78), la fiabilidad de la dimensión honradez no fue satisfactoria, y para 
esta investigación, en la dimensión honradez, no hubo diferencias en los puntajes según los 
tipos de uso de Facebook. En consecuencia, se recomienda cautela en interpretación de los 
resultados de la dimensión. 

La segunda limitación, refiere al desarrollo de un cuestionario que permita identificar el perfil 
de usuario de Facebook; aunque no era objetivo del estudio, para próximas investigaciones 
permitiría ampliar las variables predictoras del uso adictivo de Facebook. 

A pesar de las limitaciones, este estudio contribuye a una mejor comprensión de los 
comportamientos adictivos entre los estudiantes, en tanto los hallazgos permiten desarrollar 
intervenciones eficaces, para minimizar los riesgos de las redes sociales, potencializar su uso y 
generar otros mecanismos para la construcción del autoconcepto en los adolescentes y jóvenes.
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Este estudio aporta evidencia empírica relacionada con el uso de Facebook en la vida 
cotidiana de los adolescentes que cursan secundaria y los jóvenes universitarios, los tipos de 
uso de Facebook (controlado, moderado y adictivo); examina la relación entre la adicción a 
Facebook y el autoconcepto, e identifica la influencia del género en el uso adictivo de ésta red 
social. 

Entre los usuarios de Internet cada vez más se hace frecuente el uso de Facebook; esta red 
social es fundamental para sus vidas, porque es una extensión de la interacción que desarrollan 
en el contexto real, y es llevada al plano virtual. Cerca del 50% de la muestra de estudio puntuó 
con bajo uso de Facebook y uso moderado, mientras el restante se agrupó entre uso problemáti-
co o adictivo. 

Según lo anterior, y para determinar el grado de uso, se debe indagar en los siguientes 
aspectos: la importancia que tiene el uso de Facebook en la vida de las personas; el uso de la 
red social, con el fin de evitar emociones displacenteras, como la ira, la tristeza y el estrés, en 
respuesta a los problemas cotidianos; la interferencia que se genera con las actividades diarias 
por el uso constante de Facebook, como por ejemplo: las tareas escolares, las interacciones 
familiares o las responsabilidades en el hogar; la pérdida de control en el uso de Facebook; y, 
finalmente, las sensaciones o pensamientos desagradables que se producen al no estar 
conectado a Facebook.

El bajo y moderado uso de la red social es adaptativo y funcional, se caracteriza por la 
interacción con otros y el desarrollo de actividades académicas. Sin embargo, el uso problemáti-
co ocurre por las dificultades asociadas con la comunicación cara a cara, en diferentes áreas de 
la vida, mientras que la dependencia a Facebook se determina por la prominencia, tolerancia, 
modificación del estado de ánimo, recaída y conflictos interpersonales.

Aunque la adicción a Facebook sigue en proceso de estudio y su determinación como 
adicción conductual continúa en debate, este artículo aporta evidencia acerca de cómo la 
interacción que se presenta en la red social, a través de sus aplicaciones, puede aumentar su 
uso y generar dependencia. La interacción aumenta con el fin de mejorar las representaciones 
subjetivas que los usuarios de Facebook tienen de sí mismos. Estas representaciones se 
construyen a partir de la retroalimentación positiva o negativa, que el usuario recibe en la red 
social, y ocasiona que la imagen personal superficial adquiera una relevancia en el contexto 
social real. Facebook representa un espacio propicio para las comparaciones sociales, orienta-
das en la imagen (fotos y videos) que muestran experiencias vividas, bienestar o estados de 
salud, se califican o descalifican a través de los iconos o los mensajes escritos, aquí el adoles-
cente y el joven construye y reconstruye su autoconcepto a partir de los otros.

Conclusiones
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Quienes hacen uso adictivo de Facebook se caracterizaron por tener autoconcepto negativo, 
según lo encontrado ocurre especialmente en las mujeres; la valoración negativa posiblemente 
se genera por la frustración al no alcanzar las metas propuestas, la poca independencia en la 
vida, la deficiente autoconfianza y una imagen deteriorada. Además, en Facebook las mujeres 
tienen la tendencia a la vigilancia de los cuerpos, lo que sugiere una visualización y compara-
ción constante, en relación con la apariencia de sus fotos, con las fotos que otros comparten, y 
puede influir con el concepto que ellas tienen de sí mismas. Aunque la tendencia a hacer 
comparaciones con otros, existe desde antes del surgimiento de las redes sociales, Facebook 
ofrece la ventaja de permitir la retroalimentación constante en tiempo real y a cualquier hora 
del día. Estas conductas hacen proclive a las personas al uso de la red social como medio para 
tener una percepción de sí mismos.
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