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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo 
determinar si el costo conductual influye 

la elección del modo de interacción y el 
efecto de la adicción a las redes sociales 

sobre ésta. Para la selección de la muestra 
se aplicó el Cuestionario de Adicción a las 

Redes Sociales (ARS) a 306 estudiantes 
universitarios, 140 hombres y 166 mujeres con 

edades comprendidas entre los 18 y 42 años 
(X=22,34), luego se organizaron los puntajes 

en cuartiles y se seleccionaron a nueve 
personas del primer cuartil y nueve del último 

cuartil. Una vez hecho esto, se asignaron en 
grupos de tres personas, y cada grupo fue 

asignado dentro de una condición del diseño 
factorial. El experimento consistió en realizar 

una entrevista que podía contar con 10 o 
16 preguntas (costo conductual), donde el 

participante elegía realizarla a través de una 
red social o de forma presencial, dependiendo 

de la condición asignada. En el análisis de 
resultados se utilizó el estadístico Kruskal 

– Wallis y la prueba U de Mann - Whitney 
para establecer si existen diferencias entre la 
elección por costo conductual y los cuartiles 

elegidos respectivamente. Los resultados 
demostraron que la elección tiende a ser 

por la opción menos costosa, sin importar la 
presencia, o ausencia, de adicción a las redes 

sociales.

Abstract

The objective of this research was to determine 
if the behavioral cost influences the choice of 

the mode of interaction and the effect of social 
networks addiction on it. For the selection 

of the sample, the Social Network Addiction 
Questionnaire (ARS) was applied to 306 

university students, 140 men and 166 women 
between the ages of 18 and 42 (X = 22.34), then 

the scores in quartiles and nine people were 
selected from the first quartile and nine from 

the last quartile. Once this was done, they were 
assigned in groups of three people, and each 
group was assigned within a condition of the 

factorial design. The experiment consisted 
of conducting an interview that could have 
10 or 16 questions (behavioral cost), where 
the participant chose to perform it through 

a social network or in person, depending 
on the assigned condition. In the analysis of 

results, the Kruskal - Wallis statistic was used 
and the Mann - Whitney U test was used to 

establish if there are differences between the 
choice of behavioral cost and the quartiles 

chosen, respectively. The results showed that 
the choice tends to be for the least expensive 

option, regardless of the presence, or absence, 
of addiction to social networks.
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Costo Conductual, 
modos de interacción 
y adicción a las redes 

sociales
Behavioral cost, modes of interaction and addiction to social networks

Leonardo Pardo Jaime
María Liliana Muñoz Ortega

Introducción
El uso de internet ha permitido que la comunicación se amplíe a una gran 
cantidad de posibilidades; gracias a que numerosas aplicaciones facilitan esta 
actividad entre las personas (Benavent & Ferrer, 2010). Esto ha adquirido 
gran importancia, tanto así que la necesidad de la población para acceder 
a internet se ha convertido en política pública, especialmente para el área 
de la educación (UNESCO, 2013), generando un impacto a nivel nacional y 
mundial (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía., 2014; Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014; 2015; 
Moreno, 2018; Pereira & Díaz, 2019; Universia Colombia., 2014).

Sin embargo, éste impacto se ha visto caracterizado con la aparición de 
una gama de aplicaciones categorizadas como redes sociales, y considerando 
la definición planteada en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del 
Tercer sector en 2001 (Zamora, 2006), las redes sociales son un medio por 
el cual se pretende establecer interacciones que permitan a las personas 
intercambiar emociones, sentimientos y sensaciones sin necesidad de tener 
contacto presencial, logrando así disminuir la aversión que podría provocar 
ser excluido de un grupo. Por el contrario, debido al número de contactos que 
pueden ser agregados, podría percibirse dentro de un grupo y, en algunas 
ocasiones sentirse popular (Echeburúa & Corral, 2010), lo anterior explica 
por qué existen 2499 millones de usuarios en Facebook; 2000 millones en 
YouTube; y 1600 millones de usuarios en WhatsApp (Fernández, 2020). 
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des sociales. También se afirma que el manejo de éstas puede explicar-
se como una construcción social o puede confundirse con una nece-
sidad, algo que podría compararse con la utilización de un automóvil; 
en donde la sociedad necesita y abusa del mismo, y es un compor-
tamiento que no es considerado adictivo (Marciales & Cabra, 2010; 
Navarro & Yubero, 2012; Sánchez, Beranuy, Castellana, Chamarro, 
& Oberst, 2008).

Economía conductual: una 
explicación de la adicción a las 
redes sociales
En ocasiones, las conductas de elección no solo se establecen entre 
metas a corto y largo plazo (Domjan, 1998), también es necesario con-
siderar la cantidad de oportunidades que se encuentran disponibles 
en el contexto, la inversión conductual que debe realizarse para cum-
plir con dicha meta y la capacidad conductual del individuo, proceso 
que ha sido abordado a través de la economía conductual.

De acuerdo con Mayorga, Albañil y Cómbita (2006): “La economía 
conductual es una teoría del refuerzo que permite explicar diferentes 
comportamientos… enmarcados en la conducta de elección, donde 
los organismos toman decisiones a partir de las condiciones ambien-
tales que se encuentran establecidas en un momento dado” (p. 34). 
De acuerdo con esta teoría, al momento de realizar la elección se de-
ben considerar tres factores; primero, la disponibilidad de sustitutos; 
segundo, el rango del costo; y tercero, el nivel de ingreso (habilidades 
aprendidas) (Montgomery, 2011; Secades, García, Fernández, & 
Caballo, 2007)

Los sustitutos se entienden como aquellas fuentes de refuerzo 
secundarias que remplazan y entregan un refuerzo similar a la fuente 
principal, donde la disponibilidad o escases de las secundarias (oferta) 
pueden alterar el rango de costo de la principal. El rango de costo con-
siste en la cantidad de recursos que deben ser empleados para acceder 
al refuerzo (precio) y el nivel de ingreso (o de habilidades aprendidas), 
hace referencia a la capacidad del individuo para cumplir con el rango 
de costo de cada fuente (capacidad) (Montgomery, 2011; Secades, 
García, Fernández, & Caballo, 2007). 

La aparición de las redes sociales parece establecer un nuevo 
sustituto a la interacción presencial; esto debido a que no solo se con-
vierte en una fuente de refuerzo similar, sino que permite la interacción 
con otros emitiendo conductas más sencillas o manteniendo las con-
ductas evitativas (rango de costo), lo que, no exige la adquisición de un 
sistema instrumental complejo (capacidad) (Cía., 2013; Echeburúa & 
Corral, 2010; Herrera, Pacheco, Palomar, & Zavala, 2010; Sánchez, 
Beranuy, Castellana, Chamarro, & Oberst, 2008). 

El hecho de que las redes sociales entreguen un refuerzo similar, 
con una mayor frecuencia a la interacción presencial, y en ausencia de 
un sistema instrumental complejo, permite que la persona experimen-
te una serie de cambios emocionales (por ejemplo, como la excitación 
que produce un juego en línea o poder conversar con otra persona), 
y abre la posibilidad de generar una conducta adictiva; ya que en un 
inicio funcionarán para lograr entablar interacción rápida y fácil con 
otros, pero después adquirirá una función de evitación al momento de 
experimentar la sensación aversiva al no utilizarla (Cía., 2013; Sáleme, 
Negrete, & Celédon, 2010; Saliceti, 2015; Shaffer, 1996). 

En síntesis, existen investigaciones que han mostrado evidencias 
relacionadas con la adicción las redes sociales (Cía., 2013; Echeburúa 

Adicción a las redes sociales
Ahora bien, para entender si una conducta es adictiva o no, es impor-
tante comprender si se habla de uso, abuso y dependencia de esta. 
A priori, las personas que, por ejemplo, consumen un cigarrillo, tomar 
una copa de vino, o acceden a las redes sociales, sin tener consecuen-
cias inmediatas, suelen presentar un hábito (uso); no obstante, cuando 
estas conductas generan problemas de salud (problemas respiratorios, 
consumo desmedido o un proceso de rumia frente a lo que se publicó o 
publicará) ya se podría hablar de un abuso en la conducta; finalmente, 
cuando estas conductas se realizan, a pesar de las consecuencias que 
pueden desencadenar (enfermedades respiratorias agudas, manejar 
en estado de embriaguez o estados de ansiedad por acceder a una red 
social) y, a su vez, impide desenvolverse de forma adecuada en diver-
sos contextos (educativos, sociales, laborales) se hablaría de una de-
pendencia (Ávila, Pardo, & Muñoz, 2019; Saliceti, 2015; Universidad 
Nacional de Educación a Distancia [UNED], 2010). 

Tomando esto en cuenta, se ha demostrado que, la seguridad 
al establecer contacto por medio de las redes sociales, puede estar 
asociado a la presentación de conductas adictivas; ya que su utiliza-
ción tienden a presentar propiedades reforzadoras similares a las que 
se observan en las sustancias adictivas, proporcionando un refuer-
zo inmediato y llevando a la pérdida de control sobre esta conducta; 
Asimismo, estas conductas suelen mantenerse dado que permiten la 
comunicación con otros sin generar la ansiedad que puede provocar 
una comunicación interpersonal “cara a cara”; aún más si existe alguna 
inconformidad con el contexto social o la ausencia de conductas aser-
tivas (Cía., 2013; Echeburúa & Corral, 2010; Salas, 2014; Sánchez, 
Beranuy, Castellana, Chamarro, & Oberst, 2008; Torrente, 
Piqueras, Orgilés, & Espada, 2014).  

Estas conductas adictivas se han convertido en una problemática 
de salud pública, generando el interés de los investigadores por este fe-
nómeno, debido a la frecuencia con que se está presentando en la po-
blación (Salas, 2014). Varias investigaciones han establecido diferentes 
consecuencias que trae consigo esta adicción, las cuales afectan signi-
ficativamente el funcionamiento a nivel personal y social. (Echeburúa 
& Corral, 2010; Herrera, Pacheco, Palomar, & Zavala, 2010; Oliva, 
y otros, 2012; Sánchez, Beranuy, Castellana, Chamarro, & Oberst, 
2008; Vilca & Vallejos, 2015). 

En una investigación realizada por Mejía, Paz y Quinteros (2014) 
encontró varias correlaciones inversamente proporcionales entre la 
adicción al Facebook y aspectos relacionados con las habilidades so-
ciales, encontrando que el uso adictivo de esta red social tiende a te-
ner un impacto negativo en el uso de conductas sociales, la cual puede 
afectar la habilidad de expresarse en diversas situaciones sociales (en-
trevistas, exposiciones, reuniones sociales, entre otros).

Otro hallazgo expone que desarrollar ésta adicción puede gene-
rar otras dificultades; ya sea para manifestarse de forma asertiva en si-
tuaciones de consumo como la solicitud de descuentos, reclamar ante 
objetos defectuosos o al hablar con un desconocido; disminuir la ca-
pacidad para negarse a realizar actividades que no se quieren realizar, 
prestar objetos o terminar interacciones con otros; y también reduce la 
habilidad de generar relaciones interpersonales con personas del sexo 
opuesto, ya sea para ofrecer un halago o para solicitar una cita (Mejía, 
Paz, & Quinteros, 2014).

No obstante, existen autores quienes expresan que es precipita-
do considerar el uso de las redes sociales como una adicción, ya que 
demuestran que al ser utilizadas puede disminuir el tiempo dedicado 
a la familia; pero no necesariamente afectar la comunicación entre sus 
miembros, o que su uso excesivo no implica una ausencia en habilida-
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& Corral, 2010; Herrera, Pacheco, Palomar, & Zavala, 2010; 
Marciales & Cabra, 2010; Vilca & Vallejos, 2015); aunque hay quienes 
demuestran posibilidades alternas a la explicación de esta conducta 
(Lee & Chae, 2007), citado por (Marciales & Cabra, 2010; Sánchez, 
Beranuy, Castellana, Chamarro, & Oberst, 2008).  No obstante, es 
innegable evidenciar comportamientos que, en un principio, no pare-
cen causar inconvenientes, pero a largo plazo, pueden convertirse en 
adictivos, lo cual generaría problemas de salud pública (Salas, 2014). 

Esto conlleva a plantear la necesidad de entender cómo las per-
sonas eligen entre interactuar de forma presencial o a través de las re-
des sociales. Teniendo en cuenta que el costo conductual de los dos 
modos de interacción es diferente; siendo la interacción por las redes 
sociales la menos costosa, podría explicar la adquisición de conductas 
adictivas y, a largo plazo, ofrecería herramientas para reducir el impac-
to en la salud de las personas. Por lo cual, la presente investigación 
pretendió determinar si el costo conductual influye la elección entre 
estas opciones de interacción y el efecto de la adicción a las redes so-
ciales sobre ésta.

Método
Diseño
La investigación se desarrolló bajo un estudio cuasi experimental sim-
ple debido a que sólo se manipulara una variable y los grupos no serán 
seleccionados aleatoriamente (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010a). Para esto se realizó un diseño factorial de 3 X 2, cuya distribu-
ción se muestra en la Tabla 1. La razón por la cual se utilizó este dise-
ño es porque permite “evaluar los efectos de cada variable indepen-
diente sobre la dependiente por separado… y de manera conjunta” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010b).

Tabla 1. Diseño factorial de 3 X 2.

ALTO 
PUNTAJE 

ARS

BAJO 
PUNTAJE 

ARS

A = B 3 3

A >  B 3 3

A <  B 3 3

Condición de Costo 
Conductual

Nota:A: formato de entrevista CAC; B: Formato de entrevista RS. RS (Redes 
sociales); CAC (Cara a cara); ARS (Adicción a las redes sociales). 

Fuente: Elaboración propia. 

Participantes
Para el desarrollo de la primera fase de esta investigación se contó 
con la participación de 306 estudiantes universitarios de la ciudad de 
Bogotá, 140 hombres y 166 mujeres con edades comprendidas entre 
los 18 y los 42 años (X=22,34) de todos los semestres de 13 carreras 
tecnológicas y 13 de pregrado. Para la segunda fase, de las 306 parti-
cipantes, se seleccionaron a 18 personas (9 con los puntajes altos del 
ARS; que hacían parte del primer cuartil, y 9 con los puntajes bajos del 
ARS; que correspondían al último cuartil), cinco hombres y 13 mujeres 
con edades comprendidas entre los 18 y 30 años (X=20,38) de primer, 

tercer, quinto y sexto semestre de cuatro carreras universitarias de la 
ciudad de Bogotá. Esta elección se realizó de forma no aleatoria a con-
veniencia, dado que estuvo condicionada a la disponibilidad que ofre-
cieron los docentes para realizar la aplicación de la prueba, y de los 
participantes para realizar el experimento. 

Por último, se solicitó la colaboración de dos personas para ser 
los entrevistados, un hombre y una mujer, los cuales fueron previamen-
te informados, capacitados y asignados a cada modo de interacción.

Procedimiento
En la primera fase de esta investigación se realizó la aplicación del 
Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) desarrollado por 
Escurra y Salas (2014). Esta aplicación se realizó a lápiz y papel dentro 
de un salón designado para este fin donde no se estableció un tiempo 
límite para realizarla; sin embargo, el promedio del tiempo para res-
ponder fue de 20 minutos. En la segunda fase, se organizaron los resul-
tados de las aplicaciones en cuartiles, donde se eligieron a 18 personas 
- nueve del primer y nueve del último cuartil – y fueron asignados, en 
grupos de tres personas, a cada condición del diseño factorial. 

El ejercicio consistió en realizar una entrevista de 10 minutos; 
donde se informaba al participante el número de preguntas que debía 
realizar en cada modo de interacción (de acuerdo con la condición en 
la que era asignado podía ser de 10 o 16 preguntas), y el participante 
debía elegir si realizaba la entrevista de forma presencial o a través de 
una red social (WhatsApp). Dependiendo de la elección, se le indicaba 
al participante que se dirigiera uno de dos salones; el primero con un 
portátil disponible con la red social configurada, y con contacto del en-
trevistado disponible (el entrevistado se encontraba en un recinto di-
ferente); y en el segundo se encontraba el otro entrevistado disponible 
para atender al participante. Es importante resaltar que las entrevistas 
fueron semiestructuradas y las preguntas que se realizaron fueron de 
índole personal (nombre, edad, virtudes, defectos, color favorito, mie-
dos, ocupación, entre otras); sin embargo, la evaluación se basó en la 
elección; no en el desarrollo de la entrevista. 

Instrumentos

Cuestionario de Adicción a las Redes 
Sociales (ARS)

Desarrollado por Escurra y Salas (2014), el cuestionario de adicción a 
redes sociales (ARS) es un instrumento diseñado con base a los indi-
cadores del DSM–IV para la adicción a sustancias, con una adaptación 
de éstos al supuesto de la adicción a las redes sociales. El instrumento 
consta de 24 ítems de escala Likert con 5 opciones de respuesta, ade-
más consta de 3 factores: 1) Obsesión por las redes sociales, 2) Falta de 
control personal en el uso de las redes sociales y 3) Uso excesivo de las 
redes sociales. Cuenta con una confiabilidad de 0.95 y el análisis fac-
torial confirmatorio revela la existencia de 3 factores en población pe-
ruana (Escurra & Salas, 2014). Actualmente no cuenta con estimación 
de variables psicométricas para la población universitaria colombiana, 
por lo cual estas fueron establecidas para esta investigación.
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Variables

Variable de selección

Puntaje del ARS: Esta variable comprende los resultados obtenidos a 
través del instrumento ARS, con el cual se estableció la condición de de-
pendencia a las redes sociales y fue nombrada como alto puntaje ARS o 
bajo puntaje ARS. Las personas incluidas en el primero fueron aquellas 
que puntuaron en el último cuartil; mientras que las del segundo se inclu-
yeron las que se ubicaron en el primer cuartil. 

Variable Independiente

Costo Conductual: Éste se estableció a través de un formato de entre-
vista (que podía contar con 10 o 16 preguntas), el cual fue utilizado para 
que los participantes lo aplicaran a través de las redes sociales o con una 
interacción presencial. En la primera condición los formatos tuvieron el 
mismo número de preguntas (10 preguntas). En la segunda, el número 
de preguntas de los formatos vario, donde el formato para la entrevis-
ta a través de la interacción presencial (formato A) fue mayor al formato 
para la entrevista por la red social (formato B) (A=16 preguntas; B=10 pre-
guntas). En la tercera condición el número de preguntas de los formatos 
cambio, donde el formato para la entrevista a través de la interacción 
presencial (formato A) fue menor al utilizado para la entrevista por la red 
social (formato B) (B=16 preguntas; A=10 preguntas). 

Variable dependiente:

Elección del modo de interacción: En esta variable se estableció las op-
ciones por las cuales los participantes podían realizar la entrevista, don-
de podían escoger realizarla con una persona de forma presencial o a 
través de la red social WhatsApp.

Consideraciones éticas
El desarrollo de ésta investigación se basó en el artículo 5 de la ley 
1090 del (2006), en la que se establece el principio de confidencialidad 
y las posibles situaciones donde este principio podría ser omitido; y el 
apartado 9 donde se garantiza que la investigación garantiza el respe-
to a la dignidad y bienestar de los participantes. Para dar cumplimiento 
a este principio se informó el objetivo del procedimiento, se reveló con 

anticipación el contenido de las entrevistas y se solicitó la autorización 
a través de un consentimiento informado.

Resultados
Para realizar la comparación de la elección se utilizaron dos estadísti-
cos; el primero fue el Kruskal-Wallis con el fin de determinar si existen 
diferencias entre las condiciones de costo conductual; y segundo, se 
utilizó el estadístico U de Mann-Whitney para establecer la existencia 
de diferencias entre los puntajes de la prueba ARS.

Comparación de la elección

Comparación entre condiciones del costo 
conductual

De acuerdo con la tabla 2, la prueba Kruskal – Wallis refleja un nivel de 
significancia de 0,213, lo cual implica que no existen diferencias signifi-
cativas en la elección de acuerdo con las condiciones de costo. 

De igual forma se estableció la frecuencia de elección de acuerdo 
a la condición; en primer lugar, dentro de la condición A=B (los formatos 
de entrevista contaban con la misma cantidad de preguntas) el 66,7% 
de los participantes se inclinó por la entrevista de forma presencial; por 
su parte, en la condición A>B (el formato de entrevista personal conte-
nía más preguntas que el formato de entrevista por red social) el 66,7% 
eligió la entrevista a través de la red social; y finalmente, en la condición 
A<B (el formato de entrevista por red social contenía más preguntas 
que el formato de entrevista personal) el 83,3% de los participantes se 
inclinó por la entrevista de forma presencial (véase tabla 3).  

Tabla 2. Resultado de la prueba Kruskal - Wallis.

Estadísticos Elecc.

Chi-cuadrado 3,091

Gl 2

Sig. Asintótica 0,213

Estadísticos de prueba a,b

Nota: a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: Cond 
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Conteo de la elección realizada por condición. 

A=B A>B A<B

Recuento 4 2 5 11

% dentro de Cond 66,70% 33,30% 83,30% 61,10%

Recuento 2 4 1 7

% dentro de Cond 33,30% 66,70% 16,70% 38,90%

Recuento 6 6 6 18

% dentro de Cond 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Total

Opciones de la elección
Cond

Total

Elecc.

Personal

Red Social

Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación entre puntajes del ARS
Al realizar la comparación de la elección entre las personas con 

puntuaciones altas y bajas se evidencia que no existen diferencias en 
las elecciones realizadas por ambos grupos (véase tabla 4).

Tabla 4. Prueba de U de Mann-Whitney para los puntajes del ARS.

Estadísticos de pruebas Elecc.

U de Mann-Whitney 36

W de Wilcoxon 81

Z -0,47

Sig. asintótica (bilateral) 0,638

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,730b

a. Variable de agrupación: Pobl.

b. No corregido para empates.

Fuente: Elaboración propia. 

Este resultado puede evidenciarse en la tabla cinco, donde se 
presenta el conteo de la elección realizada por las personas que pun-
tuaron alto y aquellas que puntuaron bajo en el cuestionario ARS. A pe-
sar de esto, se observó que la diferencia en la elección fue menor con 
las personas que puntuaron alto en el ARS (1 persona), en comparación 
con las personas que puntuaron bajo (3 personas).

Tabla 5

Bajo Puntaje 
ARS

Alto Puntaje 
ARS

Recuento 6 5 11

% dentro de Pobl. 66,70% 55,60% 61,10%

Recuento 3 4 7

% dentro de Pobl. 33,30% 44,40% 38,90%

Recuento 9 9 18

% dentro de Pobl. 100,00% 100,00% 100,00%
Total

Opciones de Elección
Pobl.

Total

Elecc.

Personal

Red Social

Fuente: Elaboración propia. 

Discusión
Los resultados de ésta investigación han mostrado que existe una 
tendencia a elegir la opción que tiene un menor costo y, de acuerdo 
a la teoría de economía conductual, aquella opción que requiera de 
un rango de costo bajo y una menor exigencia en la emisión conduc-
tual, se convierte en la opción sustituta de aquella que tiene un ran-
go de costo más elevado y una mayor exigencia conductual (Herrera, 
Pacheco, Palomar, & Zavala, 2010; Mayorga, Albañil, & Cómbita, 
2006; Montgomery, 2011; Secades, García, Fernández, & Caballo, 
2007). Con base a lo anterior, se pudo establecer que la condición de 
sustituto para la primer y tercera condición fue la entrevista realizada 
personalmente; mientras que, en la segunda condición, el sustituto fue 
la entrevista a través de la red social. No obstante, los estadísticos no 
reflejan diferencias significativas entre estas elecciones, lo cual no per-
mite establecer qué modo de interacción se podría considerar como 
principal y como sustituto.

Por otra parte, al validar el efecto de la presencia de adicción a las 
redes sociales sobre la elección, se encontró que estadísticamente no 
existen diferencias significativas entre la baja y la alta puntuación del 
ARS (sig. > 0,005) (véase tabla 2), lo cual muestra que no hay un im-

pacto en la presencia de la adicción al momento de realizar la elección. 
A pesar de esto, se observó una mayor predilección a realizar la entre-
vista por la red social en las personas que puntuaron alto en la prueba, 
lo cual podría mostrar una tendencia en la que presentar una conduc-
ta adictiva hacia el uso de las redes sociales influencia la elección del 
modo de interacción (Cía., 2013; Echeburúa & Corral, 2010; Herrera, 
Pacheco, Palomar, & Zavala, 2010; Sánchez, Beranuy, Castellana, 
Chamarro, & Oberst, 2008). 

Es importante tomar en cuenta la muestra utilizada no cuenta 
con un diagnóstico que confirme la presencia de adicción a las redes 
sociales, por lo tanto, no es posible establecer una pérdida de control 
sobre esta conducta (Cía., 2013; Echeburúa & Corral, 2010; Salas, 
2014; Sánchez, Beranuy, Castellana, Chamarro, & Oberst, 2008). 
Además, con los datos recolectados se ejecutó un análisis psicomé-
trico del instrumento, donde se encontró que éste no contaba con 
las condiciones psicométricas adecuadas para la muestra ya que, 
aunque su alfa de Cronbach puntuó por encima de 0,7 (Obsesión por 
las redes sociales α=0,873; uso excesivo α=0,857; y falta de control 
α=0,726), la estructura factorial no coincidió con la planteada por el 
autor (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010a; García – Bellido, 
González, & Jornet, 2010). Estas variables podrían explicar el que no 
existan diferencias significativas entre los participantes que puntuaron 
alto y aquellos que puntuaron bajo en la aplicación del ARS, lo cual di-
ficulta establecer si la elección se ve influenciada por su costo y por la 
presencia de la adicción.

Finalmente, es importante mencionar que dentro de las limitan-
tes de esta investigación se encuentra la utilización de un instrumento 
que no cuenta con variables psicométricas adecuadas para la pobla-
ción universitaria colombiana, por otro lado, el tamaño de la muestra 
es reducida y homogénea, por lo cual se recomienda para futuras in-
vestigaciones realizar el proceso detallado de validación al instrumen-
to; con el fin de obtener una herramienta que permita discriminar de 
forma adecuadas a la población que posiblemente pueda padecer de 
una adicción a las redes sociales, de aquellos que no, y así sería posible 
establecer si la presencia de conductas adictivas tiene influencia en el 
uso de redes sociales. Por otra parte, también se aconseja trabajar con 
una muestra más grande, heterogénea y, en lo posible, con un diagnós-
tico clínico que afirme la presencia de adicción a las redes sociales; con 
estos ajustes, se podría dar una respuesta más acertada a la hipótesis 
planteada en ésta investigación. 
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