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Resumen  

Introducción: El uso de las redes sociales se ha transformado en uno de los fenómenos más 

influyentes pero desafiantes para el sistema sociosanitario debido al COVID 19, un virus 

pandémico que afectó al mundo y tuvo en jaque a la humanidad. Durante esta etapa se evidenció 

un incremento del uso de redes sociales, donde hace parte Tik Tok, una de las más famosas, ya que 

tiene en sus usuarios a miles de millones de seguidores en todo el mundo, siendo los jóvenes el 

grupo de mayor riesgo a las amenazas que trae consigo a causa de que son personas curiosas y las 

que más se conectan a Internet a través de distintos dispositivos y usos por mayor cantidad de 

tiempo que el resto de la población. Metodología: El objetivo es validar una escala que mida la 
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adicción a Tik Tok correlacionada con los síntomas de ansiedad o depresión. Se realizó un estudio 

cuantitativo de tipo correlacional con técnica principal el análisis factorial exploratorio con 

fiabilidad (α = 0,887) a una muestra poblacional de 381 estudiantes universitarios de la ciudad de 

Medellín. Resultados: Los resultados evidencian que la escala quedó construida por 33 ítems en 6 

factores con cargas factoriales superiores a 0,40 con varianza acumulada del 52,75% las variables 

están relacionadas entre sí (p = 0,000) y (KMO = 0,84). Discusión: el componente 1 denominado 

ansiedad, conexión y Tik Tok es el que más explica con 11,17% el fenómeno analizado, este 

descubrimiento confirma nuestra hipótesis y coincide con lo encontrado en la mayoría de trabajos 

estudiados en esta investigación. Conclusiones: Se concluye que el instrumento es fiable, válido y 

óptimo para medir la adicción a Tik Tok durante el confinamiento por trastornos de ansiedad y 

depresión en los jóvenes y adolescente universitarios.  

Palabras clave: redes sociales, adicción, pandemia, salud mental, aislamiento social.  

Abstract 

Introduction: The use of social networks has become one of the most influential but challenging 

phenomena for the social and health system due to COVID 19, a pandemic virus that affected the 

world and threatened humanity. During this stage there was evidence of an increase in the use of 

social media networks, where Tik Tok is part, one of the most famous, as it has in its users billions 

of followers worldwide, being young people the group most at risk of the threats that it brings 

because they are curious people and those who connect to the Internet through different devices 

and uses them for more time than the rest of the population. Methodology: he goal is to validate a 

scale that measures Tik Tok addiction correlated with symptoms of anxiety or depression. A 

quantitative study of a correlative type with the main technique was performed, the exploratory 

factor analysis with reliability (α = 0,887) to a population sample of 381 university students from 

the city of Medellín. Results: The results show that the scale was constructed by 33 items in 6 

factors with factor loads greater than 0.40 with accumulated variance of 52.75% the variables are 

related to each other (p = 0.000) and (KMO = 0.84), Discussion: Component 1, called anxiety, 

connection and Tik Tok, is the one that explains the most with 11.17% of the analyzed 

phenomenon; this finding confirms our hypothesis and coincides with what was found in most of 

the works studied in this research. Conclusions: It is concluded that the instrument is reliable, valid 

and optimal to measure addiction to Tik Tok during confinement due to anxiety and depression 

disorders in university youth and adolescents.  

Keywords: social media, addiction, pandemics, mental health, social isolation.  

1. INTRODUCCIÓN  

La Internet surge en 1969 cuando el Departamento de Defensa de los EE. UU desarrolló 

ARPANET (Red de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados) (Arab y Díaz, 2015; 

Sevilla, 2018). Este invento generó el uso popular de las computadoras, la llegada de la World 

Wide Web, el correo electrónico, redes sociales y el iPod, el cual impuso el desarrollo de 

smartphones, con diversas aplicaciones, a nivel global (Caro, 2017; López, 2006; Romero y Rivera, 

2019). 

Los smartphones se han convertido en una necesidad para el ser humano lo cual ha llevado a que 

sean de uso masivo y rutinario (Aranda et al., 2017; Baraybar et al., 2021; Herrero et al., 2019; 

MacLuhan, 1996; Schwartz y Settimi, 2008). Sin embargo, no todo en estos equipos es de práctica 

educativa o laboral dado que el entretenimiento forma parte de sus múltiples usos (Munayco et al., 
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2020; Viñals, 2013). Esta versatilidad y funcionalidad convierte al Smartphone en una de las 

tecnologías con mayor impacto en la vida cotidiana y las relaciones sociales, que comprende la 

amplia gama de entornos digitales para los jóvenes en la actualidad (Aranda et al., 2017; Dabós, 

2015; Herrero et al., 2019; Zapata et al., 2018). 

Parte de los entornos digitales pertenecen las redes sociales que a través de los años han tenido 

gran auge en el mundo y se han convertido en el epicentro de la vida de las personas, ya que 

permiten acceder de manera fácil y sencilla a diferentes plataformas (Arab y Díaz, 2015; Labuena, 

2021; Ramos et al., 2017), por lo menos en Colombia, de 51.96 millones de habitantes 

aproximadamente el 74,0% de la población está conectada a las redes sociales(We are social y 

Meltwater, 2023), siendo Facebook la red social más popular y Tik Tok la cuarta plataforma más 

usada por los colombianos y quinta para el 2023 con un 67,9% (Data reportal, 2022; Statista 

Research Department, 2023; We are social y Meltwater, 2023). Además, según el informe de We 

are social y Meltwater, la población entre 18 a 24 años representa la segunda población más 

conectada después de las personas entre 25 a 34 años (2023). Colombia es el 4to país en el mundo 

con más horas diarias (ƒ= 09:13) conectado usando Internet, en redes sociales ocupa el 5to lugar 

(ƒ= 03:35) Mujeres (♀= 03:10) Hombres (♂= 02:39) entre los 16 y 24 años; y en relación a su 

población el 77,9% de su población son usuarios activos en redes sociales, en TikTok 20.11 

millones de colombianos mayores de edad (♀= 59,8%) y (♂= 40,2%)  (We Are Social y Hootsuite, 

2022; We Are Social y Meltwater, 2023). 

Por otro lado, el uso de las redes sociales se ha transformado en uno de los fenómenos más 

influyentes pero desafiantes para el sistema sociosanitario debido al COVID 19 (Baraybar et al., 

2021; Labuena, 2021; Ochoa y Barragán, 2022),un virus pandémico que afectó al mundo y tuvo en 

jaque a la humanidad en el año 2020 (Domínguez y Amador-Bedolla, 2020), y ocasionó el llamado 

aislamiento social o confinamiento (Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia, 2020). 

El confinamiento consiste en aislar a la comunidad en sus hogares con el fin de evitar y controlar 

el contagio masivo por COVID 19 (Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia, 2020; 

Ramos, 2020), durante esta etapa se evidenció un incremento del uso de redes sociales (Gupta et 

al., 2021; Ochoa y Barragán, 2022; Olivares et al., 2020). Este tipo de herramientas digitales 

generan un espacio propicio para sostener constante interacción entre las personas (Cabero et al., 

2020b; Ochoa y Barragán, 2022; Valdéz, 2019). No obstante, esta nueva realidad virtual se 

caracteriza por: la capacidad que tienen los individuos en las redes sociales de construir o crear una 

identidad, propia o falsa, de manera colectiva e individual (Cascardo y Veiga, 2020 ; Echebur y 

Sebasti, 2010; Gupta et al., 2021), y por transformaciones sociales que acarrean una serie de 

repercusiones que producen consecuencias negativas en el comportamiento, como el uso anormal 

de estos medios (García et al., 2014; Herrero et al., 2019; Valdéz, 2019; Vázquez et al., 2019). 

Es importante considerar que Tik Tok es una de las redes sociales más usadas en la actualidad, con 

más de mil millones de usuarios en todo el mundo (Espinoza et al., 2021; Boffone, 2022). Tik Tok 

es una red social de carácter horizontal, es decir una red donde puedes consumir y compartir todo 

tipo de contenido, (Ramón y Segovia, 2016; Trejos-Gil, 2020), como videos musicales, de 

comedia, publicitarios, entre otros (Bermejo, 2021; Boffone, 2022; Griffiths, 2023; Olivares et al., 

2020). Esta plataforma satisface la necesidad del usuario de expresarse, sentirse realizado, 

interactuar y sobre todo escapar de la realidad (Arab y Díaz, 2015; Gupta et al., 2021). Justo en 

diciembre de 2020 se produjo alrededor de 56 millones de nuevas descargas de la aplicación Tik 

Tok (Labuena, 2021), y para inicios del 2022 se convierte en la quinta aplicación más descargada 

(We are social, 2022). Para el 2021 de 631 millones de usuarios registrados, el 11,3% eran menores 
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de 13 años (Labuena, 2021), convirtiéndose en una plataforma con una gran presencia de 

adolescentes (Gupta et al., 2021). Por otro lado, el 41% de la audiencia de Tik Tok tienen entre 16 

a 22 años, siendo la población más común (Espinoza et al., 2021). En Colombia, por lo menos el 

27% de la población usa Tik Tok (We are social y Meltwater, 2023).  

Los adolescentes, personas entre 12 a 18 años, y jóvenes, personas entre 18 a 25 años 

(BVSColombia, 2019; Congreso de Colombia, 2006; Minsalud, 2022), parten del grupo de mayor 

riesgo a las amenazas que trae consigo las redes sociales, a causa de que son personas curiosas y 

las que más se conectan a Internet a través de distintos dispositivos y usos por mayor cantidad de 

tiempo que el resto de la población (Ballesta-Pagán et al., 2015; Cascardo y Veiga, 2020; García 

et al., 2014; Valdéz, 2019). 

¿Pero qué amenazas puede traer el uso de estos medios? Cada día los jóvenes y adolescentes pasan 

más tiempo en redes sociales en comparación con cualquier otra actividad, convirtiéndose tarde o 

temprano en una adicción, dado que al estar en constante exposición o contacto con este tipo de 

tecnologías son más propensos a generar patrones negativos que puedan afectar el comportamiento 

y las emociones (Costa et al., 2021; Critikián y Núñez, 2021; Echebur y Sebasti, 2010; Herrero et 

al., 2019; Martín y Medina, 2021; Munayco et al., 2020; Valdéz, 2019). 

Cabe recordar que la adicción es un término asociado con la dependencia donde el individuo se 

somete a una actividad de manera repetitiva (Martín y Medina, 2021; Robles, 2015; Valdéz, 2019). 

Es considerado como una condición de falta de control para detenerse sin importar el daño que 

dicho comportamiento le podría causar a su conducta (Arab y Díaz, 2015; Méndez et al., 2017). 

Normalmente las personas que padecen de adicción no reconocen que son adictos, lo mismo sucede 

con las personas que padecen de ciberadicción (Critikián y Núñez, 2021; Echebur y Sebasti, 2010; 

Young, 1996).  

El término de ciberadicción o ciberdependencia ha sido objeto de debate desde hace algunos años, 

y se define como la dependencia a lo cibernético tal como la Internet y las redes sociales (Arab y 

Díaz, 2015; Echebur y Sebasti, 2010; Valdéz, 2019). Un tecnoadicto puede tener las mismas 

sensaciones que una persona adicta a las drogas o el alcohol tales como la abstinencia al momento 

de interrumpirse el consumo (Cabero et al., 2020b; Caro, 2017; Critikián y Núñez, 2021; Echebur y 

Sebasti, 2010; Sotero et al., 2019; Valdéz, 2019); sin embargo, se diferencian por el impacto en los 

procesos cognitivos; es decir, que mientras la adicción a sustancias afecta las funciones neuronales, 

la ciberadicción altera la necesidad de procesar con éxito toda la información que contienen estos 

medios de comunicación (Caro, 2017; Herrero et al., 2019; Méndez et al., 2017; Schwartz y 

Settimi, 2008). Algunos de los estudios analizados se han remitido a evaluar la conducta adictiva 

desde diferentes instrumentos, sin embargo, el instrumento más común es la Escala de adicción a 

redes sociales de Sahin (2018) (SMA-SF) adaptada por Cabero et al. (2020a). 

Lo cierto es que ahora existe una necesidad de siempre estar conectados, lo cual se ha ido 

incrementando conforme pasa el tiempo siendo más difícil alcanzar el mismo nivel de satisfacción 

que se tenía inicialmente (Echebur y Sebasti, 2010); esta sensación suelen describirla como un 

efecto tragamonedas, el cual parte de la teoría de usos y gratificaciones (Katz, 1959), en el caso de 

Tik Tok se estimula la adicción en el gesto de actualización con el scroll-down o infinity scroll; es 

decir, la invitación permanente de recibir una recompensa aleatoria cada vez que se desliza el feed 

hacia abajo mediante touch (Aranda et al., 2017; Costa et al., 2021). 

Es preciso agregar que cuando hay una dependencia, los comportamientos adictivos se vuelen 

automáticos, emocionalmente activados y con poco control, por eso el abuso a Tik Tok puede 
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facilitar el bajo rendimiento académico, el desinterés, los trastornos de conducta, y el aislamiento 

y son precisamente señales de alarma que indican una ciberdependencia e incluso casos de suicidio 

(Echebur y Sebasti, 2010; Llano-Castaño y López, 2022; Méndez et al., 2017; Ramos et al., 2017; 

Sotero et al., 2019). También existen algunas características de personalidad o estados emocionales 

que de una o cierta manera aumentan la vulnerabilidad psicológica a la ciberadicción como: la 

impulsividad, la disforia, intolerancia a los estímulos displacenteros, tanto físicos como psíquicos, 

tales como los disgustos, las preocupaciones o las responsabilidades y pensamientos suicidas 

(Albino, 2020; Llano-Castaño y López, 2022; Méndez et al., 2017; Ortiz et al., 2013; Valdéz, 

2019). De hecho, hay estudios que asocian la ciberadicción en adolescentes que se sienten solos, 

que tienen la necesidad de adaptación social y que padecen ansiedad y depresión, enfermedades 

que aumentaron con el confinamiento causado por el COVID 19 y que pueden generar hasta 

pensamientos suicidas permitiendo que se busque terapias de psicología on-line (Amador-Sánchez 

et al., 2021; Grácia et al., 2020; Gupta et al., 2021; Herrero et al., 2019; Llano-Castaño y López, 

2022; Martín y Medina, 2021; Nadal, 2020; Trejos-Gil et al., 2020). Diferentes estudios relacionan 

la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) (Diaz et al., 2018; Zigmond y Snaith, 

1983). 

Es necesario recordar que este fenómeno se ha venido estudiando desde 1996 cuando Young, 

psicóloga y experta en trastornos de adicción a Internet y comportamiento en línea, publicó la 

primera investigación, y que a lo largo de los años también han surgido opositores que asocian este 

comportamiento como una conducta adaptativa que surge a raíz de la rápida digitalización (Caro, 

2017; Herrero et al., 2019), un fenómeno que tuvo su auge durante la pandemia debido a que al 

estar confinados muchas actividades que se realizaban de manera presencial comenzaron a 

realizarse desde la virtualidad (Costa et al., 2021; Ochoa y Barragán, 2022) .  

No obstante, quienes trabajan para el desarrollo de estas redes sociales reconocen la adicción a 

estas plataformas, por ejemplo, en Tik Tok si el usuario desea cerrar su cuenta, la plataforma va a 

preguntar los motivos del cierre y entre las opciones se visualizará “adicción”. Igualmente, para 

los usuarios que desean seguir activos, la app ofrece un panel que se llama “Desintoxicación 

digital”, el cual está compuesto por: Gráfica que mide el tiempo que el usuario pasa semanalmente 

en Tik Tok. Tiempo en pantalla diario, esta herramienta le permite poner al usuario un límite de 

uso. Se puede elegir entre 40 a 120 min y cuando se cumple ese tiempo la app se encarga de enviar 

una notificación, y si se quiere seguir usando Tik Tok después de eso se deberá poner un código 

de acceso. Descansos del tiempo en pantalla, se activa un recordatorio para descansar de la app 

después de un periodo interrumpido de tiempo en la pantalla. Y finalmente, Modo restringido, para 

evitar contenido inapropiado. Asimismo, la herramienta también ofrece la posibilidad de controlar 

el tiempo de uso de la red social desde la bandeja de notificaciones.  

Con el presente estudio se pretende validar una escala que mida la adicción a Tik Tok 

correlacionada con los síntomas de ansiedad o depresión en los jóvenes y adolescentes 

universitarios. Para comprobarlo se plantea la siguiente hipótesis: si durante el confinamiento por 

COVID 19 aumentó la adicción a Tik Tok, entonces este hecho está directamente relacionado con 

el aumento de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad en adolescentes y jóvenes 

universitarios (Nadal, 2020).  

2. METODOLOGÍA  

El presente estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo donde se usaron algunos referentes 

que permitieron profundizar sobre la adicción a Tik Tok y medición en redes sociales (Trejos-Gil 

et al., 2020; Trejos-Gil, 2020). La herramienta para verificar la hipótesis fue las estadísticas de 
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fiabilidad y análisis factorial exploratorio donde se analizaron, en una muestra que representa a los 

jóvenes universitarios de la ciudad de Medellín (n=381), la correlación entre el aumento de la 

adicción a redes sociales con el surgimiento de síntomas de depresión y ansiedad.  

2.1. Población 

La población consistió en (N=666) estudiantes universitarios habitantes de la ciudad de Medellín, 

cuya edad oscilaba entre los 15 a los 52 años; sin embargo, se seleccionó una muestra (n=381) 

(Tabla 1) donde los participantes tenían entre 15 a 27 años; es decir, los que son catalogados como 

jóvenes y adolescentes de la generación Z (nacidos después de 1995) (Álvarez-Ramos et al., 2019; 

Fernández, 2021; García-Rivero et al., 2022; Santana et al., 2014). La muestra declara no tener 

trastornos de Ansiedad ni Depresión. 

Tabla 1. Muestra poblacional (n= 381). 

Sexo  Frecuencia % Edad Frecuencia % 

Femenino 292 76,6 15 - 18 42 11,0 

Masculino 89 23,4 19 - 22 227 59,6 

   23 - en adelante 112 29,4 

Total 381 100   381 100 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Instrumento 

Los instrumentos que se usaron para comprobar la hipótesis son: 1) la Escala de adicción a redes 

sociales de Sahin (2018) (SMA-SF) adaptada por Cabero et al. (2020b), la cual está conformado 

por 28 ítems tipo Likert y cinco opciones de respuesta que van desde “totalmente de acuerdo” a 

“totalmente en desacuerdo”. Su elección se justifica en su fundamentación teórica y su fiabilidad 

o confiabilidad, según la teoría, de un Alpha de Cronbach (α=0,95). Este instrumento se adaptó 

para lograr medir la adicción a la red social Tik Tok. 

Tabla 2. Instrumentos de medición. 

Instrumento Autor  Año Ítems  α Likert  Asignación  

Escala de Adicción a Redes 

Sociales (SMA-SF)  

Sahin 2018 28 0,95 Totalmente en desacuerdo  1 

 Cabero et al. 2020a En desacuerdo 2 

     Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

     De acuerdo  4 

     Totalmente de acuerdo 5 

Escala de Ansiedad y 

Depresión Hospitalaria 

(HADS) 

Zigmond y Snaith 1983 7 (ansiedad) 0,88 Totalmente en desacuerdo 1 

   7 (depresión)  En desacuerdo 2 

     Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

     De acuerdo  4 

     Totalmente de acuerdo 5 

Total     42       

Fuente: Elaboración propia. 

La Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS), elaborado por Zigmond y Snaith (1983), 

el cual consta de 14 ítems, integrado por dos subescalas de 7 ítems cada una, donde los números 

impares evalúan la depresión y los números pares la ansiedad. Sus opciones de respuesta son de 

tipo Likert que van del 1 al 5 con puntaje mínimo de 1 y máximo de 35. Su elección se justifica en 
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su fácil entendimiento, fundamentación teórica y su fiabilidad o confiabilidad, según la teoría, de 

un Alpha de Cronbach (α=0,88). 

2.3. Procedimiento 

Se realizó un formulario de Google Forms donde se reflejaron las Escalas antes mencionadas, hubo 

un total de 42 preguntas que analizaban tanto la adicción a Tik Tok como la depresión y la ansiedad. 

Se recolectó la información sirviéndose del networking con docentes de distintas universidades de 

la ciudad de Medellín, que permitieron el envío del formulario a los correos institucionales, y el 

acceso a los salones de clase para que los estudiantes realizaran la encuestas en un espacio de 20 

minutos aproximadamente. Este proceso de desarrollo entre julio y septiembre de 2022.  

Los datos recolectados se descargaron a un libro de Excel donde se realizó su debida depuración. 

Se les asignó un valor numérico a las cinco opciones de respuesta de SMAS-SF (Sahin, 2018; 

Cabero et al., 2020a) y de HADS (Zigmond y Snaith, 1983):  

En total 666 estudiantes resolvieron la encuesta, de esa cantidad se eliminaron 211 participantes 

debido a que hubo datos perdidos por encima del 10%, por no estar comprometidos con la 

resolución del cuestionario, respondiendo en todos los ítems "algo en desacuerdo" y "Ni desacuerdo 

ni en desacuerdo" de la Escala de Likert, se eliminaron 2, y 72 casos de estudiantes universitarios 

que sobrepasaban los 27 años de edad. 

2.4. Análisis estadístico 

Frente a la muestra, para verificar que fuera confiable se usó la formula construida por Gaskin 

(2016), quien indica que para que una muestra poblacional sea confiable debe haber por lo menos 

3 personas por ítems. Con el propósito de alcanzar el objetivo del estudio, cada ítem de las escalas 

usadas fue analizado mediante el programa estadístico SPSS v25. 

Teniendo en cuenta que los instrumentos contienen una cantidad de 73 variables numéricas, y 

adicional se agregaron una variable dicotómica (sexo) y otra discreta (edad), se analizaron estos 

dos segmentos numéricos por separado y se procedió a realizar diferentes análisis; el segmento de 

variables numéricas que indican la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) y la 

Escala de Adicción a Redes Sociales (SMA-SF) se sometió a un estudio de fiabilidad interna 

(George y Mallery, 2003; Hernández et al., 1991) mediante la prueba estadística Alpha de 

Cronbach (α), el coeficiente de fiabilidad compuesta en el que se consideran óptimos valores 

mayores de .70 según Gefen y Straub (2005). Se calcularon medidas de tendencia central (M) y de 

dispersión (DT). 

Como técnica principal el análisis factorial exploratorio bajo el método de extracción de 

componentes principales, teniendo en cuenta su capacidad de resumir un amplio volumen de 

información permitiendo identificar las diferentes dimensiones más significativas para el estudio, 

y así evitar consideraciones subjetivas.  

Inicialmente se verificó la adecuación de la muestra de la matriz de correlaciones, se revisó la 

posible factorización con la técnica de multivariante y normalización con prueba de KMO según 

el criterio de Kaiser – Mayer – Olkin (idoneidad de los datos) y una extracción de componentes, 

varimax (Guisande et al., 2011). Acto seguido, se procedió a extraer las variables que no se 

agrupaban (Hair et al., 2004; Pérez, 2004). En ese sentido, mejora el KMO y se aplica de nuevo la 

técnica de Análisis Factorial a las variables restantes. 
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3. RESULTADOS  

Los primeros resultados arrojados corresponden a las 71 variables numéricas, 1 dicotómica (sexo), 

y otra discreta(edad), las cuales fueron sometidas a estadísticos descriptivos y con medidas de 

tendencia central, que permiten analizar las frecuencias de cada variable y sus diferentes 

distribuciones (DT), promedios (M), asimetrías (A) y curtosis (K) (Tabla 3) 

En la tabla 3 se encuentran los resultados descriptivos, entendiéndose los ítems B como los 

correspondientes a la Escala de Adicción a Redes Sociales, y los ítems C como los correspondientes 

a la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria.  

Según los resultados, el valor de la media total es de (Mt= 2,54) en un rango del 1 al 4, obteniendo 

los siguientes valores, la variable de sexo (M=1,23), indica que en la muestra hubo más 

participación de mujeres que de hombres con un 76,6%. La variable de edad (M=2,18), muestra 

que el rango de edad predominante fue de 19 a 22 años con un 59.6%. La media más alta fue la del 

ítem B39 (M=4,05) la cual revela que la mayoría de los participantes les gusta usar Tik Tok para 

mantenerse informado sobre las tendencias. En términos de varianza se presentan altas 

desviaciones, teniendo en cuenta que su rango oscila entre DT= ,424 y DT= 1,380 en los ítems 

sexo y B19 (veo las redes sociales como escape del mundo real) respectivamente, indicando 

variabilidad de los datos alta. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos – variables numéricas, dicotómicas y discretas. 

Ítems M DT A K 

1_ Sexo 1,23 ,424 1,264 -,404 

2_Edad 2,18 ,609 -,119 -,457 

3_B16 2,36 1,186 ,301 -1,132 

4_B17 2,72 1,366 ,093 -1,381 

5_B18 3,59 1,267 -,773 -,431 

6_B19 2,28 1,380 ,586 -1,062 

7_B20 1,69 ,990 1,287 ,752 

8_B21 1,74 ,978 1,224 ,678 

9_B22 1,37 ,748 2,281 5,167 

10_B23 2,01 1,211 ,888 -,428 

11_B24 1,84 1,176 1,261 ,539 

12_B25 2,05 1,189 ,758 -,701 

13_B26 1,61 1,001 1,573 1,466 

14_B27 3,10 1,352 -,311 -1,156 

15_B28 1,62 ,975 1,478 1,174 

16_B29 2,44 1,192 ,233 -1,036 

17_B30 1,97 1,173 ,982 -,257 

18_B31 1,66 ,989 1,427 1,300 

19_B32 2,77 1,137 -,158 -,835 

20_B33 1,55 ,924 1,631 1,699 

21_B34 2,37 1,226 ,333 -1,067 

22_B35 1,40 ,866 2,386 5,130 

23_B36 2,34 1,378 ,576 -1,071 

24_B37 1,55 1,001 1,862 2,493 

25_B38 2,35 1,338 ,520 -1,024 

26_B39 4,05 1,070 -1,338 1,370 

27_B40 3,50 1,187 -,741 -,271 

28_B41 2,75 1,297 -,001 -1,231 

29_B42 3,32 1,255 -,489 -,758 

30_B43 3,07 1,276 -,281 -1,045 

32_C45 3,87 1,183 -,936 -,064 

35_C48 2,93 ,992 ,002 -,197 

38_C51 2,61 1,161 ,381 -,655 

39_C52 2,19 1,026 ,598 -,339 

40_C53 2,10 1,303 ,749 -,749 
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41_C54 2,80 1,346 ,098 -1,191 

43_C56 1,91 1,022 ,997 ,231 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el propósito de reducir el margen de error y aumentarle la fiabilidad y validez del instrumento 

HADS se eliminaron 7 de 14 ítems, 5 de depresión y 2 de ansiedad, las cuales fueron: Depresión: 

C45 ¿Todavía disfruto de las cosas que solía disfrutar?, C47 ¿Puedo reírme y ver el lado divertido 

de las cosas?, C49 ¿Me siento alegre?, C55 ¿Espero con placer las cosas?, C57 ¿Puedo disfrutar de 

un buen libro o programa de radio o televisión? Ansiedad: C46 ¿Comúnmente tengo una especie 

de sensación de miedo como si algo terrible fuera a pasar?, C50 ¿Puedo sentarme cómodamente y 

sentirme relajado?  

El alfa de Cronbach que indica fiabilidad fue de coeficiente negativo (-,32), puesto que la población 

de la teoría es diferente a la de este estudio (Diaz et al., 2018), luego del cambio arrojó un nivel de 

fiabilidad aceptable con (α= 0,75), categorizando el instrumento como fiable según el criterio de 

George y Mallery (2003); Gefen y Straub (2005); y  Hernández et al. (1991). Dando como resultado 

final, por los 33 elementos, un nivel de fiabilidad alto con (α= 0,887). 

Al aplicar la técnica  multivariante de componentes principales (Guisande et al., 2011) para 

determinar el nivel de correlacional entre las variables, resultaron 6 componentes que explican el 

fenómeno en un 52,75%, siendo el componente 1, denominado ansiedad, conexión y redes sociales 

el que más lo explica con un 11,17%, representando la mayoría de información (Tabla 4). 

Tabla 4. Matriz de componentes rotados – Rotación Varimax. 

Componentes 

Factores  Reactivos ACTT RTT SN PDI ITT ADTT α 

Ansiedad y conexión a Tik Tok B32 0,648      ,882 

B16 0,636      ,881 

B27 0,616      ,882 

B17 0,615      ,883 

B18 0,588      ,885 

B29 0,566      ,882 

B20 0,509      ,882 

B21 0,48      ,882 

Relacionamiento y Tik Tok B22  0,704     ,884 

B28  0,692     ,883 

B25  0,677     ,882 

B23  0,664     ,883 

B19  0,479     ,880 

Sensaciones negativas C52   0,768    ,886 

C48   0,761    ,886 

C56   0,758    ,884 

C44   0,642    ,883 

C54   0,603    ,888 

Productividad, descuido e infelicidad B30    0,688   ,881 

B33    0,677   ,882 

B36    0,659   ,883 

B37    0,566   ,884 

B35    0,566   ,883 

B31    0,548   ,883 

Información y Tik Tok  B40     0,773  ,883 

B42     0,718  ,886 

B39     0,658  ,885 

B43     0,637  ,884 
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B41     0,622  ,885 

Apariencia, depresión y Tik Tok  C53      0,665 ,889 

C51      0,515 ,887 

B38      -0,465 ,885 

B24      -0,464 ,885 

Alpha ,810 ,755 ,772 ,765 ,766 ,211 ,887 

 Autovalor  3,689 3,336 3,057 3,035 2,789 1,502  

 % Varianza 11,179 10,111 9,264 9,198 8,451 4,553 

Kaiser - Meyer - Olkin de adecuación de muestreo   0,845 

Prueba de esfericidad de Bartlett   

X² 4597,104 

gl 0,528 

Sig. 0,000 

X² = chi cuadrado      gl= grados de libertad       Sig= significancia 
Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar el grado de relación conjunta entre las variables se realizó una prueba de 

adecuación de Kaiser-Meyer Olkin (KMO), el resultado de esta prueba fue de (0,84), lo cual indica, 

según el criterio de Kaiser (1970), que al ser un valor cercano a 1 las variables están relacionadas 

entre sí (tabla 4).  

Como se observa en la tabla 4 el determinante de la matriz de correlaciones en el valor de la 

significancia es 0, lo que indica que el grado de intercorrelación de las variables es muy alto, este 

valor es confirmado por la significancia asociada al test de esfericidad de Bartlett, que es 0,000, 

por lo que se puede rechazar la hipótesis nula de incorrelación entre variables. 

4. DISCUSIÓN  

El objetivo principal de la investigación era comprobar si realmente Tik Tok es una plataforma 

adictiva, y si está directamente relacionada con la generación de síntomas de depresión y ansiedad 

en los jóvenes y adolescentes durante la pandemia por COVID 19. Para iniciar, es importante 

comentar que los resultados obtenidos confirman estudios previos que dicen que la población más 

común en Tik Tok son quienes tienen entre 16 a 22 años de edad (Espinoza et al., 2021).  

Por otro lado, el uso de las redes sociales, especialmente Tik Tok tuvo un incremento durante la 

etapa de confinamiento por COVID 19 (Gupta et al., 2021; Ochoa y Barragán, 2022; Olivares et 

al., 2020), esto lo confirman estudios como We are Social (2022), donde se contabilizaron la 

cantidad de descargas que tuvo Tik Tok durante el confinamiento, y autores como Labuena (2021), 

quién afirma que la red social se convirtió en una de las más populares y descargadas a raíz del 

confinamiento. Tanto así que para el 2022 está ya era la quinta aplicación más descargada con 631 

millones de usuarios registrados. Sin embargo, autores como Caro (2017) afirman que se trata de 

una conducta adaptativa, una teoría que tiene sentido puesto que durante ese tiempo se atravesó 

por una rápida digitalización donde se tuvieron que realizar actividades que antes se hacían de 

manera presencial, tal como la educación. Lo anterior coincide con lo encontrado en uno de los 

ítems utilizados cuando el 52% de la muestra afirmó que usaban las redes sociales o Tik Tok para 

estar informado sobre sus cursos buena parte del tiempo o todo el tiempo.  

Como se mencionó en los resultados, el componente 1 denominado ansiedad, conexión y Tik Tok 

es el que más explica, con 11,17%, el fenómeno analizado, este descubrimiento confirma nuestra 

hipótesis y coincide con lo encontrado en la mayoría de trabajos como los de Grácia et al.(2020); 

Gupta et al. (2021) y Herrero et al. (2019), quienes mencionan que los que padecen ciberadicción 

en su mayoría se sienten solos, tienen la necesidad de adaptación social, y que padecen ansiedad o 

depresión.  
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En esta misma línea de la depresión y Tik Tok, los resultados arrojaron una similitud entre el 

descuido de la apariencia física y el deseo de aparentar quienes no son en la red social; es decir que 

quienes padecen de este síntoma de depresión por lo general pretenden crear una identidad falsa en 

redes sociales, especialmente la analizada en este estudio. Trabajos como los de Albino (2020) 

Cascardo y Veiga, (2020); Echebur y Sebasti (2010); Gupta et al.(2021); Olivares et al.(2020); 

Ortiz et al. (2013); Valdéz (2019), ponen en manifiesto los resultados mencionados anteriormente 

cuando hablan de disforia como un estado emocional que de una o cierta manera aumenta la 

vulnerabilidad psicológica a la ciberadicción.  

Cuando existe una dependencia, los comportamientos adictivos se vuelven automáticos, 

emocionalmente activos y con poco control, por eso los autores Echebur y Sebasti (2010); Méndez 

et al. (2017); Ramos et al. (2017); Sotero et al. (2019), mencionan que el abuso a Tik Tok puede 

facilitar el bajo rendimiento académico, el desinterés, los trastornos de conducta y el aislamiento. 

Lo anterior se relaciona con los resultados que asociaron la productividad, el descuido y la 

infelicidad, puesto que demostraron que las personas que omiten sus tareas por estar en Tik Tok, 

por lo general olvidan que tienen hambre o sed, se olvidan de sus familiares; es decir que no pasan 

tiempos con ellos, y se sienten infelices cuando no usan la plataforma.  

Tampoco se puede afirmar que, estos resultados sean inesperados ya que hay una evidencia 

empírica acumulada. Cuando algunos de los sujetos de la investigación descubrieron en el 

momento del netwoorking que la red social analizada sería Tik Tok, muchos expresaron que sí se 

sentían dependientes a ella, y cuando se les contra preguntaba si sentían hambre o sed cuando la 

usaban, o si sentían que el tiempo pasaba rápido su respuesta casi siempre fue afirmativa. Por otro 

lado, muchos se negaban a saber el tiempo real que pasaban en Tik Tok como una negativa a su 

adicción tal como lo menciona Echebur y Sebasti (2010) y Young (1996). 

5. CONCLUSIONES 

Se concluye que la Escala de Adicción a Redes Sociales en general y por factores si aporta 

evidencia de confiabilidad y validez con un alfa de cronbach de (α=0,9). Por otra parte, la Escala 

de Ansiedad y Depresión Hospitalaria aporta evidencia de confiabilidad por modificaciones 

internas; es decir, por una adaptación a la muestra de este estudio, logró un alfa de cronbach de 

(α=0,887) (George y Mallery, 2003; Hernández et al., 1991).  

Otro resultado de este estudio que vale la pena resaltar, es que el fenómeno se explica con el 52% 

de los componentes analizados, siendo el primer factor denominado ansiedad, conexión y Tik Tok 

el que más lo explica con 11,17%. Así mismo, se puede extraer del estudio de cara a la intervención 

realizada que se cumplió con el objetivo, el cual se comprobó que Tik Tok es una plataforma 

adictiva. También se confirmó que su uso aumentó durante el confinamiento por COVID 19. Esto 

también se logra concluir cuando descubrimos que las personas que suelen omitir sus tareas por 

estar en Tik Tok son quienes olvidan pasar tiempo con sus familiares y amigos, y además, no 

sienten hambre ni sed cuando usan esta plataforma. Además, los desarrolladores de Tik Tok han 

reconocido que existe una adicción al crear un panel llamado “Desintoxicación Digital”, una 

función que al día de terminar de redactar este artículo ya no existe con ese nombre.  

Otras cuestiones que se pueden concluir a la luz de los resultados, es que hubo más participación 

de mujeres que de hombres, y el rango de edad más popular fue entre 19 a 22 años. Para finalizar, 

nuestra hipótesis fue confirmada, puesto que los resultados arrojaron una similitud entre las 

personas que tienen síntomas de ansiedad y depresión con la adicción a Tik Tok, esto se puede 
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confirmar cuando se asocia que las personas que suelen descuidar su apariencia son las más 

propensas a generar una adicción a Tik Tok porque son vulnerables psicológicamente.  

Finalmente, se propone para futuros estudios aplicar el instrumento con los factores desarrollados 

en otras muestras poblacionales y culturales, dado que se descubrió que en el caso de la escala de 

ansiedad y depresión (Zigmond y Snaith, 1983) fue inicialmente aplicada a otro tipo de individuos 

con características diferentes. Uno de las limitaciones del estudio es la aplicabilidad del 

instrumento a estudiantes universitarios de solo una institución, se propone de igual forma para 

futuros estudios que se amplíe el rango de geográfico e instituciones no solo privadas sino también 

públicas. 
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