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Resumen 
Introducción: Las redes sociales poseen un papel protagonista en la vida de los jóvenes 
españoles, siendo utilizadas por el 90% de ellos. El objetivo del estudio es analizar las 
diferencias en la adicción a redes sociales en función del género y su impacto en las asignaturas 
suspensas en la última evaluación y la asistencia al centro escolar.  Metodología: Se aplicó la 
Escala de Adicción a Redes Sociales de Bergen (BSMAS) a una muestra de 641 adolescentes 
españoles y se analizaron los resultados a través de ANOVA, pruebas t de Student y d de 
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Cohen, además del análisis de frecuencias. Resultados: Se encontraron diferencias 
significativas entre chicos y chicas, siendo las chicas las que tuvieron puntuaciones medias 
más altas. Así mismo, se encontraron medias más altas en adicción a las redes sociales entre 
los adolescentes que tuvieron más faltas de asistencias y los que tenían más asignaturas 
suspensas. Discusión: Se confirman las hipóteis planteadas; la adicción a las RRSS influye en 
el rendimiento académico y la asistencia escolar y se encuentran diferencias en función del 
género. Conclusiones: Se reflexiona sobre la necesidad de implementar estrategias que 
promuevan un uso saludable de las redes sociales y se fomenten hábitos de estudio.  
 
Palabras clave: educación secundaria; adicción; redes sociales; rendimiento académico; 
asistencia escolar; género; adolescentes; España. 
 

Abstract 
Introduction: Social media plays a major role in the lives of Spanish youth, being used by 90% 
of them. The objective of the study is to analyze the differences in social media addiction based 
on gender and its impact on failed subjects in the last evaluation and school attendance. 
Methodology: The Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) was applied to a sample of 
641 Spanish adolescents, and the results were analyzed through ANOVA, Student's t-tests, 
Cohen's d, and frequency analysis. Results: Significant differences were found between boys 
and girls, with girls having higher average scores. Similarly, higher averages in social media 
addiction were found among adolescents who had more absences and those with more failed 
subjects. Discussion: The proposed hypotheses are confirmed; social media addiction 
influences academic performance and school attendance, and gender-based differences are 
found. Conclusions: The need to implement strategies that promote healthy social media use 
and foster study habits is discussed. 
 
Keywords: secondary education; addiction; social media; academic performance; school 
attendance; gender; adolescents; Spain. 
 

1. Introducción 
 
La adicción a las redes sociales (RRSS) es un tema de creciente interés, dado el impacto 
significativo de las tecnologías sobre el día a día de los más jóvenes. Un uso excesivo e 
irresponsable de las redes sociales puede conllevar a efectos negativos en el desarrollo integral 
de los más jóvenes, afectando, entre otras áreas, al ámbito académico. Sin embargo, son escasas 
las investigaciones previas en adolescentes españoles que clarifiquen el impacto de la adicción 
a las RRSS en función del género, los índices de asistencia escolar y los informes de evaluación. 
 
Si echamos la vista atrás y comparamos los datos aportados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) desde el 2006 hasta el 2024 en el uso diario de Internet, observamos que en 
18 años ha aumentado, desde un 24,1% en 2006 a un 90,0% en 2023 (INE, 2023a), el porcentaje 
de la población española que hace uso diario de Internet (el 85,0% accede varias veces al día). 
Estos datos aumentan en la población con una edad comprendida entre 16 y 24 años, 
accediendo un 99,8% diariamente a Internet y un 97,5% lo haría varias veces al día (INE, 
2023b).  
 
Las actividades a las que más tiempo dedican son aquellas relacionadas con la comunicación 
(el 94,8% de la población general y el 99,5% de 16 a 24 años), siendo la actividad más utilizada 
el uso de la mensajería instantánea (92,5% y 98,3%). En cuanto al uso de las RRSS, el 64,5% de 
la población general hace uso diario de ellas, dándose diferencias entre hombres (64,3%) y 
mujeres (70,8%). Además, entre los jóvenes de 16 a 24 años acceden el 90,0%. En relación con 
la educación, utilizan Internet el 49,1% de la población general y el 80,5% de los jóvenes y 
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adolescentes, encontrando, de nuevo, diferencias respecto al sexo (48,6% de hombres y 54,2% 
de mujeres).  
 
En cuanto a los niños con edades comprendidas entre los 10 y los 15, se encuentra que el 93,1% 
tiene acceso a un ordenador, el 94,7% accede a Internet y el 70,6% dispone de un móvil. Con 
10 años, ya disponen de móvil el 23,3%, elevándose este porcentaje con la edad, teniendo móvil 
el 88,2% de los niños con 12 años y el 94,8% con 15 años.  
 
El uso de Internet ha supuesto un avance innegable en la sociedad actual. Sin embargo, un uso 
abusivo de este puede generar una adicción conductual, entendida como “estar excesivamente 
preocupado por las actividades en línea, impulsado por una motivación incontrolable, y 
dedicar tanto tiempo y esfuerzo a ello que afecta a otras áreas importantes de la vida” 
(Andreassen y Pallesen, 2014, p. 4054).  
 
El DSM-5-TR (American Psychiatric Association [APA], 2022) recoge el término “Hikikomori”, 
como un síndrome de retraimiento social severo y prolongado que se observa en Japón y que 
puede resultar en el cese completo de las interacciones en persona con los demás, viéndose 
típicamente como un “hombre joven que no sale de su habitación” (APA, 2022, p. 876), a 
menudo asociado a un uso excesivo de Internet e intercambios sociales online y, en 
adolescentes, al rechazo escolar.  
 
Esta misma edición incluye, en su tercera sección dentro de otras condiciones que pueden ser 
un foco de atención clínica, el “Trastorno de juegos de Internet” entendido como “uso 
persistente y recurrente de Internet para participar en juegos, a menudo con otros jugadores, 
lo que lleva a un deterioro o angustia clínicamente significativos (APA, 2022, p. 914).  
 
La adicción a RRSS, a pesar de no estar descrita dentro de un cuadro diagnóstico, se ha 
comenzado a estudiar y a analizar su prevalencia en multitud de países, lo que demuestra un 
inicio de la preocupación al respecto en diferentes culturas (Cheng et al., 2021).  
 
Entre las consecuencias negativas asociadas a la adicción a las RRSS se encuentran convertirse 
en víctimas de ciberacoso, sexting y grooming, disminución de las relaciones familiares y 
sociales, desarrollar dependencia, aislamiento, ansiedad, baja autoestima y bajo rendimiento 
académico, privación del sueño, descuido del autocuidado y desarrollar conductas 
inapropiadas para su nivel cognitivo, madurativo y social (Espinoza et al., 2018; Garaigordobil, 
2015; Leiva et al., 2023).  
 
1.1. Diferencias en función del género y otras variables demográficas  
 
Los estudios sobre adicciones a las nuevas tecnologías demuestran que existen diferencias en 
función del sexo y de la edad. Se observa que las mujeres tienden a ser más propensas a la 
adicción a RRSS y los hombres a los videojuegos (Andreassen et al., 2013; Andreassen et al., 
2016; Kuss et al., 2014). En cuanto a la edad, se observa una relación inversa con la adicción a 
las tecnologías (Andreassen et al., 2016). Además, se han encontrado variables que influyen 
significativamente en dicha adicción como estar soltero (Andreassen et al., 2016), no tener 
trabajo (López-Fernández, 2017) o presentar sintomatología propia del trastorno por déficit de 
atención y/o hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad (especialmente 
relacionada con la adicción a redes sociales) y depresión (relacionada en mayor parte con la 
adicción a videojuegos) (Andreassen et al., 2016).  
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Por otra parte, el estudio realizado por Gabre y Kumar (2012) reflejó que las mujeres 
reportaron un mayor nivel de estrés asociado al uso de RRSS (Facebook, en este caso). En el 
caso de las mujeres, el uso de RRSS influye en su autoimagen, algo menos común entre los 
hombres (Aran-Ramspott et al., 2024).   
 
1.2. Adicción a las redes sociales y rendimiento académico 
 
El impacto de la adicción a las RRSS comenzó a estudiarse desde hace más de una década, 
especialmente en países del continente asiático. Un estudio llevado a cabo por Kirschner y 
Karpinski (2010) sobre las diferencias en el desempeño académico entre usuarios y no usuarios 
de Facebook reflejó que quienes utilizaban Facebook con mucha frecuencia informaban de un 
promedio de calificaciones más bajo y dedicaban menos horas semanales al estudio. Por otra 
parte, Aguilar et al. (2015) encontraron una relación inversa entre el tiempo frente a una 
pantalla y el rendimiento académico en niños.  
 
Estudios más recientes encuentran resultados similares, siendo la adicción a las RRSS un factor 
influyente en un peor desempeño académico (Dans-Álvarez-de-Sotomayor et al., 2022; Gabre 
y Kumar, 2017; Kim et al., 2017; Mou et al., 2024; Shahjahan et al., 2021).  
 
 1.2.1. Asistencia al centro educativo 
 
No se han encontrado artículos que relacionen la adicción a RRSS con la asistencia al centro 
educativo. Sin embargo, estudios previos han relacionado la asistencia a clase con un mejor 
rendimiento académico (Donina et al., 2020; Kassaring et al., 2017; Schmulian y Coetzee, 2011).  
 
1.3. Objetivos e hipótesis de investigación  
 
El objetivo general de este estudio fue conocer el impacto que tiene la adicción a las RRSS en 
la asistencia al centro educativo y el rendimiento académico en una muestra de estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria, así como examinar las posibles diferencias en función del 
género.  
 
Como hipótesis de investigación, se espera que: 
 

- Existan diferencias estadísticamente significativas en la adicción a las RRSS en función 
del sexo, siendo las mujeres las que presenten una puntuación mayor (Andreassen et 
al., 2013; Andreassen et al., 2016; Kuss et al., 2014). 

 
- Se identifique una relación significativa entre la adicción a RRSS y el rendimiento 

académico, de forma que quienes presenten una mayor adicción presenten más 
asignaturas suspensas (Dans-Álvarez-de-Sotomayor et al., 2022; Gabre y Kumar, 2017; 
Kim et al., 2017; Mou et al., 2024; Shahjahan et al., 2021) y falten con mayor frecuencia 
al centro educativo.  

 

2. Metodología 
 
2.1. Participantes 
 
En este estudio participaron 641 adolescentes adscritos a centros de Educación Secundaria 
Obligatoria de la provincia de Alicante, cuya edad (véase la Tabla 1) estuvo comprendida entre 
los 12 y los 16 años (M= 14,04; DE= 1,35). El 52,3% de la muestra fueron chicos y el 47,7%  
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restante chicas. La prueba Chi-cuadrado de homogeneidad en la distribución de frecuencias 
reflejó que no existían diferencias significativas entre los grupos de edad y sexo (χ2 (4)= 4,21; 
p= ,37).  
 
Tabla 1. 
 
Número y porcentaje de participantes de la muestra por sexo y edad 
 EDAD  

SEXO 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años TOTAL 

Chicos 48 77 70 68 72 335 
 7,5% 12,0% 10,9% 10,6% 11,2% 52,3% 
Chicas 53 69 70 66 48 306 
 8,3% 10,8% 10,9% 10,3% 7,5% 47,7% 

Total 101 146 140 134 123 641 
 15,8% 22,8% 21,8% 20,9% 18,7% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
2.2. Instrumento 
 
Se empleó la versión adaptada al español, siguiendo el método de retrotraducción, elaborada 
por el propio equipo de investigación del cuestionario Bergen Social Media Addiction Scale 
(BSMAS; Andreassen et al., 2016). La escala BSMAS fue elaborada a partir de la Bergen Facebook 
Addiction Scale (BFAS; Andreassen et al., 2012) al reemplazar la palabra “Facebook” por “redes 
sociales”, definidas como “Facebook, Instagram, Twitter y similares”. Su objetivo es evaluar 
la adicción a las RRSS, a través de una única dimensión compuesta por 6 ítems (por ejemplo, 
“¿Con qué frecuencia en el último año… has usado las redes sociales tanto que esto ha tenido 
un impacto negativo en tus estudios?”) con una escala de respuesta tipo Likert 5 puntos (1= 
Muy raras veces; 5= Muy a menudo). 
 
Según el estudio de Andreassen et al. (2016), la escala BSMAS presenta una buena consistencia 
interna (α =,88). Estudios preliminares que aplicaron la mencionada escala en el contexto 
español observaron una consistencia y fiabilidad similar (α = ,88 en Arrivillaga, 2022; α = ,82; 
en Monfil, 2019). En nuestro estudio se obtuvieron niveles de fiabilidad aceptables, evaluados 
de igual forma a través del coeficiente alfa de Cronbach (α = ,82).  
 
Por otra parte, se registró la asistencia escolar de cada participante al centro educativo durante 
el último mes (“ningún día”; “1 a 4 días”; “5 o más días”) y el número de asignaturas suspensas 
reflejadas en el último informe de evaluación (“todo aprobado”; “1 o 2 suspensos”; “3 o más 
suspensos”).  
 
2.3. Procedimiento 
 
Para llevar a cabo la investigación, se comenzó manteniendo una reunión con el equipo 
directivo de los centros colaboradores, en la que se informó sobre el objetivo de la 
investigación, el instrumento de evaluación empleado y se solicitó el permiso y la colaboración 
del centro. Tras ello, se informó a las familias del objetivo de la investigación solicitando su 
consentimiento informado por escrito. Una vez concretados los centros colaboradores y 
recopilados los consentimientos firmados, se procedió a administrar el cuestionario al 
alumnado.  
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La escala fue administrada de forma colectiva en el aula y su cumplimentación fue voluntaria. 
El alumnado cumplimentó un impreso que contenía, además de la escala BSMAS, preguntas 
relativas a los datos sociodemográficos (sexo, edad y curso), el número de asignaturas 
suspensas en la última evaluación y las faltas de asistencia en el último mes. Previamente, un 
investigador miembro del equipo indicó las instrucciones a la clase en voz alta, resaltando la 
importancia de no dejar ningún ítem sin respuesta y animando al grupo a solicitar su ayuda si 
surgía alguna duda a la hora de responder a alguna pregunta.  
 
Al finalizar, se agradeció la participación al estudiantado, tutores/as, equipo directivo y 
orientadores/as educativos, asegurando la entrega de resultados al finalizar el proyecto de 
investigación y quedando a su disposición para atender cualquier duda respecto a la 
investigación. Además, se facilitó un correo electrónico para ponerse en contacto con el grupo 
de investigación en caso de que algún estudiante, con la autorización de sus padres y durante 
un plazo de dos semanas, quisiera eliminar sus datos.  
 
2.4. Análisis de datos 
 
Los datos se analizaron a través del programa IBM SPSS Statistics, en la versión número 29.  
 
En primer lugar, se traspasaron las puntuaciones de los impresos a una base de datos creada 
en IBM SPSS Statistics y se ejecutaron los análisis descriptivos y de frecuencias, así como la 
prueba Chi-cuadrado de Pearson, para observar si la distribución de la muestra era 
homogénea, y el Alfa de Cronbach para analizar la fiabilidad de la escala.  
 
Tras ello se analizaron las frecuencias de puntuaciones de cada ítem y las diferencias entre 
ellas en función del sexo, el número de asignaturas suspensas en la última evaluación y el 
número de faltas de asistencia en el último mes (a través de la prueba t de Student y de 
ANOVA simple de un único factor). Además, se calculó el tamaño del efecto de las diferencias 
con la prueba d (diferencia de media tipificada) de Cohen (1988), cuya interpretación fue la 
siguiente: tamaño del efecto pequeño (,20 ≥ d ≥ ,50), tamaño moderado del efecto (,51 ≥ d ≥ ,80) 
y magnitud alta del efecto (d ≤ ,80).  
 

3. Resultados 
 
3.1. Análisis de descriptivos y frecuencias 
 
En la tabla 2 se presentan las medias y desviaciones estándar para las respuestas a la escala 
BSMAS traducida al español. La mayor parte de los ítems muestra una tendencia de respuesta 
central, situando la media de respuesta entre 2 y 2,5 (la escala tipo Likert estuvo compuesta 
por: 1= Muy raras veces; 2= Raras veces; 3= A veces; 4= A menudo; 5= Muy a menudo).   
 
Tabla 2. 
 
Análisis de los ítems: estadísticos descriptivos de la escala BSMAS 

Ítem M DE  Ítem M DE 

 N.º 1 2,72 1,16  N.º 4 1,94 1,16 

N.º 2 2,37 1,16  N.º 5 1,85 1,10 

N.º 3 2,35 1,35  N.º 6 1,96 1,12 

Nota: M= Media; DE= Desviación Estándar. 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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3.2. Análisis de las diferencias en función del género 
 
Al realizar comparaciones entre las puntuaciones en función del sexo (véase Tabla 3), se 
encontraron diferencias significativas en todos los ítems y en la puntuación general (obtenida 
al sumar las puntuaciones de cada ítem), siendo las chicas quienes puntuaron más alto, 
reflejando una mayor adicción a las RRSS. Concretamente, las diferencias en los ítems 1, 2, 4, 
5 y 6 tuvieron un tamaño del efecto pequeño, mientras que las diferencias en el ítem 3 y en la 
puntuación total de la escala fueron moderadas. En todos los casos, fue mayor la media de las 
chicas que la de los chicos.  
 
Tabla 3. 
 
Análisis de las diferencias en función del sexo 

 
Prueba de 

Levene 
Chicos (n=335) Chicas (n=306) Significación estadística 

Ítem F p M DE M DE t g.l. p d 

N.º 1 1,17 ,28 2,56 1,13 2,90 1,16 -3,67 639 <,001 -,30 

N.º 2 4,61 ,03 2,15 1,09 2,62 1,18 -5,16 620,87 <,001 -,45 

N.º 3 15,12 ,000 1,99 1,19 2,74 1,39 -7,25 601,83 <,001 -,58 

N.º 4 15,16 ,000 1,74 1,03 2,15 1,24 -4,59 594,19 <,001 -,36 

N.º 5 4,75 ,03 1,69 1,01 2,02 1,17 -3,80 605,21 <,001 -,30 

N.º 6 6,76 ,010 1,86 1,04 2,07 1,19 -2,27 606,71 ,02 -,19 

BSMAS 7,51 ,006 12,01 4,62 14,5 5,36 -6,28 604,80 <,001 -,50 

Nota: F= Estadístico de la Prueba de Levene; M= Media; DE= Desviación Estándar; p= Significación estadística; t= 
Estadístico de la prueba t de Student; g.l.= Grados de libertad; d= Estadístico de la prueba d de Cohen. 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
3.4. Análisis de las diferencias en función del rendimiento académico 
 
Por otra parte, se compararon las puntuaciones obtenidas en la escala en función del 
rendimiento académico alcanzado en última evaluación, dividiendo a la muestra en tres 
grupos: aquellos que aprobaron todo (n= 340; 53,0%); quienes suspendieron una o dos 
asignaturas (n= 177; 27,6%) y aquellos que obtuvieron tres o más suspensos (n= 124; 19,3%). 
Tal y como se muestra en la Tabla 4, se observaron diferencias significativas en los ítems 1, 2 y 
6, así como en la puntuación general de la escala.  
 
Tabla 4. 
 
Análisis de las diferencias en función del rendimiento académico alcanzado en la última evaluación 

 Grupo 1 (n= 340) Grupo 2 (n=177) Grupo 3 (n=124) Significación estadística 

Ítem M DE M DE M DE F(2,638) p η2 

N.º 1 2,61 1,10 2,78 1,20 2,97 1,12 4,74 ,009 ,02 

N.º 2 2,27 1,08 2,44 1,21 2,58 1,23 3,68 ,03 ,01 

N.º 3 2,26 1,31 2,47 1,34 2,42 1,43 1,54 ,26 - 

N.º 4 1,88 1,08 2,04 1,26 1,94 1,17 1,07 ,34 - 

N.º 5 1,76 1,01 1,90 1,14 2,02 1,24 2,60 ,07 - 

N.º 6 1,75 0,97 2,12 1,17 2,31 1,30 14,17 ,000 ,04 

BSMAS 12,53 4,73 13,74 5,45 14,22 5,60 6,38 ,002 ,02 

Nota: M= Media; DE= Desviación Estándar; p= Significación estadística; F= Estadístico del ANOVA; η2= eta 
cuadrado. 

 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
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Concretamente, se encontraron diferencias pequeñas entre el grupo 1 y el 2 en el ítem 6 y en la 
puntuación total de la escala; entre los grupos 1 y 3 se encontraron diferencias significativas 
pequeñas en los ítems 1 y 2 y en la puntuación total de la escala, y diferencias moderadas en 
el ítem 6; mientras que entre los grupos 2 y 3 no se encontraron diferencias significativas en 
ningún ítem (véase Tabla 5). La puntuación media de todos los ítems y del total de la escala 
fue mayor en el grupo 3, seguida del grupo 2, excepto en el ítem 4 (“¿Con qué frecuencia en el 
último año…has intentado dejar de usar las redes sociales sin éxito?) para el que era mayor la 
del grupo 2 a la del grupo 3.  
 
Tabla 5.  
 
Análisis del tamaño del efecto con la prueba d de Cohen 

Ítem  Grupos 1 y 2 Grupos 1 y 3 Grupos 2 y 3 

N.º 1 p n. s. ,009 n. s. 
 d - -,33 - 

N.º 2 p n. s. ,03 n. s. 
 d - -,28 - 

N.º 6 p ,001 <,001 n. s. 
 d -,36 -,52 - 

BSMAS p ,033 ,005 n. s. 
 d -,24 -,34 - 

Nota: p= Significación estadística; d= Estadístico de la prueba d de Cohen; n. s.= Diferencia no significativa. 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
3.5. Análisis de las diferencias en función de la asistencia escolar 
 
En último lugar, tal y como se muestra en la Tabla 6, se analizaron las diferencias en función 
de las faltas de asistencia al centro educativo que habían tenido en los últimos 30 días, 
dividiendo la muestra, de nuevo, en tres grupos diferentes: quienes no faltaron ningún día (n= 
377; 58,8%), quienes faltaron de uno a cuatro días (n= 221; 34,5%) y aquellos que faltaron cinco 
o más días (n= 43; 6,7%). Se observaron diferencias significativas en todos los ítems, 
incluyendo la puntuación general de la escala, excepto en el cuarto y el quinto. Las medias 
relacionadas con las respuestas a la escala BSMAS fueron mayores en todos los ítems, incluida 
la puntuación total de la escala, en el grupo 3, seguido por el grupo 2. 
 
Tabla 6. 
 
Análisis de las diferencias en función las faltas de asistencia en el último mes 

 Grupo 1 (n= 377) Grupo 2 (n=221) Grupo 3 (n=43) 
Significación 

estadística 

Ítem M DE M DE M DE F(2,638) p η2 

N.º 1 2,62 1,14 2,79 1,16 3,33 1,08 7,82 <.001 ,03 

N.º 2 2,24 1,08 2,54 1,23 2,74 1,23 7,23 ,001 ,02 

N.º 3 2,22 1,28 2,50 1,38 2,74 1,56 5,14 ,006 ,02 

N.º 4 1,90 1,10 1,95 1,20 2,12 1,34 ,69 ,50 - 

N.º 5 1,82 1,08 1,84 1,09 2,16 1,21 1,88 ,15 - 

N.º 6 1,84 1,01 2,10 1,24 2,30 1,31 5,80 ,003 ,02 

BSMAS 12,63 4,88 13,71 5,34 15,39 5,52 7,45 ,001 ,02 

Nota: M= Media; DE= Desviación Estándar; p= Significación estadística; F= Estadístico del ANOVA; η2= eta 
cuadrado. 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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Tal y como podemos observar en la Tabla 7, estas diferencias significativas fueron encontradas 
especialmente al comparar los grupos 1 (sin faltas de asistencia) y 3 (faltaron cinco o más días), 
siendo moderadas las encontradas en el ítem 1 y en la puntuación total, y pequeñas en los 
ítems 3 y 6. Las diferencias significativas encontradas al comparar los grupos 1 y 2 se dieron 
en los ítems 2, 3 y 6 y en la puntuación total, siendo en todos los casos diferencias pequeñas, 
pero significativas. Al comparar los grupos 2 y 3, solo se encontró diferencias pequeñas, 
aunque próximas a moderadas, en las respuestas al primer ítem.  
 
Tabla 7. 
 
Análisis del tamaño del efecto con la prueba d de Cohen 

Ítem  Grupos 1 y 2 Grupos 1 y 3 Grupos 2 y 3 

N.º 1 p n. s. <,001 ,015 
 d - -,63 -,47 

N.º 2 p ,006 ,02 n. s. 
 d -,26 -,46 - 

N.º 3 p ,04 ,04 n. s. 
 d -,21 -,40 - 

N.º 6 p ,02 ,03 n. s. 
 d -,24 -,44 - 

BSMAS p ,04 ,002 n. s. 
 d -,21 -,56 - 

Nota: p= Significación estadística; d= Estadístico de la prueba d de Cohen; n. s.= Diferencia no significativa. 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 

4. Discusión 
 
El objetivo del presente estudio de investigación consistió en analizar las puntuaciones 
otorgadas a la escala BSMAS por una muestra de adolescentes españoles y observar si se 
producen diferencias significativas en función del sexo, de su rendimiento académico (medido 
como el número de asignaturas suspensas en la última evaluación) y de su asistencia escolar 
(basada en la asistencia al centro educativo durante el último mes).  
 
Para comprobar la primera hipótesis, se analizaron las frecuencias de respuesta y se 
observaron diferencias significativas entre los chicos y las chicas, siendo estas últimas quienes 
puntuaron significativamente por encima que los chicos. Esto supone que las mujeres 
adolescentes poseen una mayor tendencia a presentar un uso adictivo de las RRSS, 
confirmando así la hipótesis planteada. Siguiendo la línea de estudios previos, esto puede 
deberse a su predisposición por llevar a cabo actividades que supongan una interacción social 
(Andreassen et al., 2012; Andreassen et al., 2013; Andreassen et al., 2016; Kuss et al., 2014), 
mientras que los hombres tienden a presentar conductas adictivas hacia los videojuegos por 
su preferencia a realizar actividades competitivas y que puedan involucrar la agresividad en 
su tiempo libre (Andreassen et al., 2016; Su et al., 2020).  
 
Además, las chicas difirieron de mayor forma en el ítem relacionado con el uso de las RRSS 
para olvidar problemas personales. En relación con esto, en el estudio de Arrivillaga et al. 
(2022) se observó que existían relaciones significativas entre la inteligencia emocional y su 
predisposición a la adicción a las RRSS, especialmente en los conceptos de percepción 
intrapersonal, asimilación y regulación emocional, siendo un factor de vulnerabilidad.  
 
Respecto a la segunda hipótesis, se ha observado que el alumnado con un peor rendimiento 
académico (aquellos que habían suspendido más de una asignatura en la última evaluación) 
presentaron puntuaciones significativamente mayores en la adicción a las RRSS que el grupo 



10 
 

con mejor rendimiento académico (aquellos estudiantes que no suspendieron ninguna 
asignatura). Por tanto, la adicción a las RRSS parece empeorar el rendimiento académico de 
los adolescentes de Educación Secundaria (Dans-Álvarez-de-Sotomayor et al., 2022; Kim et al., 
2017), en consonancia con la hipótesis planteada y con lo encontrado en los estudios previos 
con muestra universitaria (Gabre y Kumar, 2017; Mou et al., 2024; Shahjahan et al., 2021). 
 
Además, a pesar de no haber diferencias dentro de los dos grupos de estudiantes con 
asignaturas suspensas, sí que se encontraron diferencias en los ítems que diferían con el grupo 
con un buen rendimiento académico. En el caso de los estudiantes que suspendieron una o dos 
asignaturas, mostraron diferencias significativas con el grupo que no suspendió ninguna 
asignatura, únicamente en su preocupación por cómo las RRSS influían en su estudio (además 
de en la escala global). Mientras que aquellos alumnos que suspendieron tres o más 
asignaturas presentaron diferencias en ese ítem y en los relacionados con pensar mucho en las 
RRSS y con sentir la urgencia o necesidad de usarlas más y más. Esto podría demostrar, por 
una parte, que los alumnos son conscientes de que las RRSS influyen en su peor rendimiento 
académico y, por otra parte, que aquellos alumnos que presentan el peor rendimiento 
académico (más de tres asignaturas suspensas) muestran síntomas más relacionados con las 
adicciones conductuales (APA, 2022).  
 

Finalmente, la segunda hipótesis también se ve confirmada en relación con la asistencia al 
centro educativo, pues los estudiantes que presentaron una mayor puntuación respecto a la 
adicción a RRSS tuvieron una menor asistencia escolar. Las mayores diferencias fueron 
encontradas entre los estudiantes que no faltaban al centro y aquellos que faltaron más de 5 
días en el último mes. Esto puede implicar que aquellos estudiantes con adicción a las RRSS 
tiendan a evitar acudir al centro educativo para quedarse en casa conectados a la red, lo cual 
influiría en su posterior rendimiento académico (Donina et al., 2020; Kassaring et al., 2017; 
Schmulian y Coetzee, 2011). 
 
4.1. Limitaciones del estudio  
 
El presente estudio se ha encontrado con dos principales limitaciones. En primer lugar, todavía 
no se ha llevado a cabo un estudio que valide en el contexto español la escala BSMAS, a pesar 
de existir estudios preliminares, lo cual se deberá paliar en un próximo estudio.  
 
Por otra parte, el uso de las RRSS se realizó a través de la cumplimentación de un cuestionario 
por parte del alumnado, de forma que son ellos quienes determinan, bajo su criterio, su uso 
de las redes sociales. Esto puede conllevar una interpretación subjetiva del mismo e introducir 
sesgos de deseabilidad social, siendo de utilidad en investigaciones futuras incorporar una 
evaluación objetiva del uso de RRSS (por ejemplo, a través de las estadísticas de tiempo de uso 
de cada aplicación móvil).  
 

5. Conclusiones 
 
A través de esta investigación se ha observado la relación existente entre el uso adictivo de las 
RRSS y el rendimiento académico, detectando una problemática creciente y que aún no cuenta 
con suficientes investigaciones, desde el entorno de la educación obligatoria de España, que 
evalúen el impacto a largo plazo del uso de las RRSS y a qué variables académicas afecta 
(asistencia al centro educativo, distracción o interrupción del momento de estudio, falta de 
motivación y de concentración…).  
 
Estos hallazgos reflejan la necesidad de implementar estrategias que promuevan un uso 
saludable de las RRSS, fomenten hábitos de estudio adecuados y proporcionen apoyo 
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emocional a aquellos estudiantes que lo precisen. Los adolescentes necesitan formación sobre 
cómo manejar el tiempo que dedican a las RRSS y fomentar la concienciación sobre los efectos 
negativos de un uso excesivo de esta sobre su desarrollo. De esta forma, en un futuro cercano, 
deberán desarrollarse políticas y contenidos educativos al respecto, formando tanto al 
alumnado como a sus familias en un uso adecuado, no adictivo, y que aproveche aquellos 
recursos que Internet nos aporta.   
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