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Resumen

Las redes sociales se colocan en un lugar preponderante en la vida de las 
personas, incluidos los y las adolescentes; sin embargo, su uso desmedido 
y desinformado conlleva situaciones que ponen en riesgo su bienestar y 
desarrollo. El propósito de esta revisión de alcance es mapear la literatura 
existente sobre el uso de las redes sociales digitales en adolescentes para 
identificar tendencias en los temas investigados, metodologías empleadas, 
y resultados encontrados, así como señalar los vacíos y áreas que requieren 
más investigación. Mediante una exploración en bases de datos, repositorios 
digitales y buscadores especializados y de aplicar criterios de inclusión y 
exclusión en cuatro momentos de filtrado se logró identificar 38 reportes 
de investigación. La sistematización y análisis se apoyó en el método 
 prisma-p. Tras el mapeo de del cuerpo literario revisado, los resultados se 
organizaron en tres categorías emergentes: Salud mental, Familia, Com-
portamiento digital. Se concluye que la investigación sobre el impacto de 
las redes sociales en adolescentes revela que las dinámicas familiares y la 
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mediación parental son cruciales para regular su uso. Los estudios destacan 
la influencia del clima familiar y escolar en el comportamiento en línea y 
subrayan las diferencias de género en el impacto emocional. Sin embargo, 
persisten vacíos críticos, como la necesidad de estudios longitudinales y 
mayor diversidad cultural. Además, se requiere explorar la efectividad de 
intervenciones y políticas, el impacto psicológico específico del uso de redes 
sociales y la interacción con otros medios digitales para una comprensión 
más completa.

Palabras clave: Redes sociales, adolescentes, revisión de literatura.

Introducción

En los años noventa, la llegada del Internet revolucionó la manera en la que 
las personas se comunicaban, desarrollando una vía efectiva de comunica-
ción y ha evolucionado hasta el grado que se conoce hoy en día (Rodríguez 
y Alejandre, 2023). La presencia del Internet ha transformado el estilo de 
vida de las personas, caracterizándose por la facilidad de acceso a una infi-
nidad de información sobre cualquier tema y la comodidad de realizar múlti-
ples actividades, ya sean formativas, de comunicación o recreativas. Con el 
surgimiento de las primeras redes sociales, la comunicación se agilizó aún 
más, ganando popularidad como una actividad recreativa principalmente 
entre la comunidad joven (Aparicio et al., 2019; Peña et al., 2010). Estas 
plataformas digitales han intensificado la interacción entre las personas y el 
intercambio de información, afectando los ámbitos laboral, familiar y edu-
cativo. Hoy en día, las redes sociales están presentes en diversas esferas de 
la vida (Moreira de Freitas et al., 2021; Orta y Örücü, 2022).

En el ámbito educativo, las redes sociales han influenciado significati-
vamente en los procesos de aprendizaje (Marín-Díaz y Cabrero-Almenara, 
2019). Por un lado, posibilitan el acceso a una vasta cantidad de información 
y recursos. Plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn y WhatsApp per-
miten a los estudiantes acceder a materiales educativos adicionales, seguir 
páginas y grupos relacionados con sus áreas de interés, y obtener informa-
ción actualizada y relevante. 
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A pesar de las ventajas que ofrecen, las redes sociales también conllevan 
riesgos, especialmente para adolescentes y jóvenes (Nwokolo y Osemwegie, 
2021). Rheingold (2012) advierte sobre el riesgo de la superficialidad y el 
aprendizaje pasivo entre los estudiantes, lo que puede afectar negativa mente 
la profundidad del aprendizaje y la reflexión. Por esta razón, recomienda 
que estas plataformas sean utilizadas de manera adecuada, ya que, bien 
empleadas, facilitan el acceso a información valiosa y pueden ser un exce-
lente aliado para la educación. Asimismo, es necesario mantener regulacio-
nes en el uso de las redes sociales para optimizar el rendimiento académico 
del estudiantado. Entre las regulaciones más comunes están el tiempo dedi-
cado a su uso, el contenido que se consume y evitar la adicción que puede 
desarro llarse con el tiempo (Huang, 2018). 

Por otro lado, el uso excesivo de plataformas digitales puede impactar 
la salud física debido al tiempo dedicado a ellas y exponer al usuario a expe-
riencias en línea riesgosas, como el acceso a contenido inapropiado, el acoso 
cibernético y la incitación al consumo de drogas (Khalaf et al., 2023; Nas-
lund et al., 2020; Schønning et al., 2020). Además, los usuarios de redes 
sociales pueden tener repercusiones en su salud emocional, ya que están cons-
tantemente expuestos a la comparación con los demás y a la presión por 
mantener una imagen perfecta en línea (Elsayed, 2021; Samat et al., 2020). 

Ser víctima de ciberbullying conlleva problemas emocionales que, de no 
abordarse a tiempo y de manera adecuada, pueden desencadenar ansiedad, 
estrés, depresión o incluso suicidio (Schønning et al., 2020). Además, el fe-
nómeno del trolling es cada vez más frecuente en las redes sociales, donde 
los usuarios realizan comentarios hirientes, insultos o burlas en publicacio-
nes de otras personas con la intención de molestar, llamar la atención o sim-
plemente por diversión, sin considerar el daño que pueden causar (Khalaf 
et al., 2023). Asimismo, ya sea por desconocimiento o negligencia en la 
privacidad de sus perfiles, los adolescentes se exponen al robo de identidad 
y de información (Sundaram y Radha, 2019). 

Las redes sociales están transformando la dinámica cotidiana, reconfi-
gurando la conectividad global y con ello, el acceso, difusión e intercambio 
de información. Le dan un cambio radical a la interacción humana, dado 
que posibilitan la expresión individual y el contacto instantáneo con otras 
personas, conocidas o no; sin embargo, los riesgos asociados con las plata-
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formas de redes sociales digitales se encuentran presentes y se agravan en 
el caso de la población adolescente. Y a pesar de que la literatura científica 
ha abordado estos riesgos, aún persisten lagunas en el entendimiento de los 
desafíos emergentes que permitan desarrollar estrategias de prevención. Por 
consiguiente, esta revisión realizó un mapeo de las contribuciones más recien-
tes de la investigación científica empírica mediante una revisión de alcance 
o scoping review (Levac et al., 2010; Peters et al., 2015; Tricco et al., 2016) 
con la intención de responder ¿cuáles son las tendencias y vacíos en la in-
vestigación actual sobre el uso de las redes sociales digitales en adolescentes? 
Con ello se pretende aportar información basada en evidencia, que ayude 
a orientar futuras investigaciones y diseñar intervenciones efectivas para 
abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presentan las redes 
sociales digitales en esta población.

Método

Esta revisión de alcance (scoping review) se ha desarrollado con apoyo del 
protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- 
Analyses, conocido como el método prisma-p (Moher et al., 2009). Que si 
bien, está diseñado para revisiones sistemáticas, los principios de transpa-
rencia y rigurosidad son igualmente aplicables a scoping reviews, facilitando 
así un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre el uso de las redes 
sociales digitales en adolescentes. Esto permitió precisar la búsqueda de 
publicaciones científicas, su selección y su análisis, lo anterior mediante la 
verificación de su pertinencia al propósito de la revisión.

Para llevar a cabo la identificación y elección de los artículos se especi-
ficaron y documentaron los criterios de elegibilidad, tanto de inclusión 
como de exclusión (véase la tabla 1). Se optó por considerar artículos cientí-
ficos con vigencia de cinco años. 

Posteriormente, se realizó una búsqueda estratégica de agosto a diciem-
bre de 2023 en la base de datos de Ebsco, en los repositorios digitales de 
Redalyc y SciELO y en Google Scholar. Para precisar la exploración se em-
plearon combinaciones de las siguientes palabras clave: adolescentes, redes 
sociales, uso de redes; en inglés y español y se combinaron mediante conec-
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tores booleanos. En la figura 1 se puede observar el proceso que se siguió 
desde el primer filtro de búsqueda hasta la identificación de los reportes de 
investigación a considerar en la revisión (Page et al., 2021).

Figura 1. Diagrama de flujo 
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Criterios de elegibilidad
Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Artículos de investigaciones empíricas
Artículos publicados entre 2018 y 2023
Artículos escritos en inglés o español
Artículos del área de la salud, psicología o educación
Temática centrada en adolescentes y el uso de redes sociales
Calidad de la revista
Con acceso abierto (Open access)

Artículos duplicados
Actas de congresos 
Libros 
Capítulos de libros
Estados del arte
Revisiones sistemáticas
Scoping review
Meta-análisis 

Fuente: Elaboración propia.

about:blank#ref31
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Es así que, tras el primer filtrado, se identificaron 16 800 resultados po-
tencialmente relevantes. Para el proceso de selección se revisaron los títulos 
y resúmenes de los artículos y se descartaron actas de congresos, libros, 
capítulos de libros, estados del arte, revisiones sistemáticas, scoping review 
y artículos de meta-análisis, así como los artículos que no correspondían a 
la temática de interés, con múltiples versiones y los publicados en revistas 
con restricción (que solicitan suscripción o pago). Con este segundo cribado, 
la muestra se redujo a 125 artículos de investigación. Para precisar la bús-
queda se desarrolló la fase de elegibilidad o tercer filtrado, mediante la re-
visión de la calidad de la revista científica, procedimiento que derivó en 61 
artículos, de los cuales se descartaron 23, porque no fue posible acceder al 
documento en extenso. De este cuarto filtrado es como se constituyó la can-
tidad final de artículos de investigación, a considerar en esta revisión.

De las 38 publicaciones incluidas en el análisis, 10 corresponden a paí-
ses de Asia; 15 a Europa y 13 de América. A nivel metodológico, nueve se 
realizaron con un abordaje cuantitativo, nueve cualitativo y tres con metodo-
logía mixta. En la figura 2 se muestra la distribución temporal de las publi-
caciones. La mayor producción se observa en el periodo de 2019 a 2020 y 
2022 a 2023. 

Figura 2. Distribucion temporal de las publicaciones 
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Fuente: Elaboración propia.

Mediante un mapeo temático de los reportes de investigación que con-
formó el cuerpo literario se logró identificar los temas principales. Este 
procedimiento permitió la emergencia de categorías temáticas que facilita-
ron la organización de los hallazgos y detectar patrones, tendencias y vacíos 
en el estudio de las redes sociales digitales y su empleo entre la población 
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adolescente. Cabe señalar que el informe de esta revisión se sometió valida-
ción por parte de expertos en el campo para asegurar la calidad y relevancia 
de los hallazgos, así como la consistencia de los resultados.

Resultados

Una vez realizado el mapeo temático de los 38 reportes de investigación, se 
logró identificar, categorizar y resumir los temas principales que emergen 
de los artículos revisados. Este proceso ayudó a organizar la información 
en pre-categorías a partir de los temas recurrentes en los estudios, las cuales 
se fueron refinando a medida que avanzó la revisión, para finalmente iden-
tificar tres categorías temáticas: Salud mental, Familia y Comportamiento 
digital (véase la tabla 2). Las dos últimas categorías se dividieron en subte-
mas. Cabe señalar que ubicar las publicaciones en una categoría resultó 
complicado por la superposición de temas, dado que, por lo regular, se abor-
daba el tema del uso de las redes sociales en adolescentes relacionándolo 
con la adicción, problemas emocionales y el funcionamiento familiar, por 
ejemplo; en esos casos el criterio para su ubicación fue clasificar el estudio 
bajo la temática que aparece con mayor frecuencia o de manera más promi-
nente en el texto, o bien, bajo la categoría que mejor representó la interac-
ción de los temas abordados en la publicación.

Tabla 2. Mapeo temático 
Categoría  
temática

Subtema Número 
estudios

Autoría y año

Salud mental

10 Agbaria (2020); Araujo (2022); Chingay et al. (2023); Estrada 
y Gallegos (2020); Huansi (2021), Liu et al. (2020); Pacheco y 
Huarsaya (2022); Chidambaram et al. (2022); Li et al. (2022); 
Xiao y Lindsey (2022).

Familia 

Mediación 
parental

6 López-De-Ayala et al. (2019); Bartau et al. (2020); Cebollero 
et al. (2021); Morales (2021); Pastor et al. (2019); Villanueva y 
Serrano (2019).

Dinámica 
familiar

5 Casaló y Escario (2018); Cortaza et al. (2019); Díaz et al. (2023); 
Ebrahimi et al. (2022); Mianita (2023).

Comunicación 
familiar

3 Geraee et al. (2019); Mafi y Somar (2023); Ponte (2023).
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Comportamiento 
digital

Patrones  
de uso

8 Arrivillaga et al. (2022); Barghi et al. (2022); Álvarez et al. (2021); 
Díaz et al. (2019); Prats et al. (2018); Purboningsih et al. (2023); 
Rodado et al. (2021); Valencia-Ortiz et al. (2023).

Riesgos 6 Calvarro et al. (2019); Cardozo (2020); García y González (2022); 
Pacheco et al. (2018); Schmidt-Fonseca et al. (2019); Osorio y 
Millán (2020).

Fuente: Elaboración propia.

Salud mental

Las redes sociales han transformado profundamente la vida de los adoles-
centes, ofreciendo conexiones instantáneas, pero también planteando desa-
fíos significativos para su salud mental. Diversos estudios han explorado 
estos impactos desde varias perspectivas, destacando temas cruciales como 
la adicción a Internet y problemas emocionales derivados.

En cuanto a la adicción a Internet y redes sociales, se ha encontrado que 
la falta de autocontrol y el afecto positivo pueden mediar en la relación 
entre esta adicción y la agresión (Agbaria, 2020). Este hallazgo sugiere que 
las plataformas sociales pueden amplificar comportamientos negativos, si 
no se manejan adecuadamente, afectando la dinámica emocional de los 
adolescentes.

El funcionamiento familiar emerge como un factor crucial. Estudios 
como el de Araujo et al. (2022) y Estrada y Gallegos (2020) revelan que un 
ambiente familiar disfuncional puede correlacionarse con una mayor depen-
dencia de Internet y redes sociales entre adolescentes. Este ambiente puede 
actuar como un catalizador que agrava los problemas emocionales al propor-
cionar un contexto poco favorable para el desarrollo saludable.

El clima social familiar también juega un papel importante, según inves-
tigaciones como la de Chingay et al. (2023) y Huansi (2021), que indican 
que un ambiente familiar positivo puede mitigar los riesgos de adicción a 
redes sociales. Un apoyo familiar sólido parece contrarrestar los efectos ne-
gativos, promoviendo una adaptación de conducta más saludable entre los 
adolescentes.

Desde la perspectiva psicológica, el miedo a perderse algo (FoMO) se 
ha identificado como un factor predictor de la adicción a smartphones y al 
uso de redes sociales (Li et al., 2022). Este fenómeno revela cómo la nece-
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sidad constante de estar conectado puede llevar a comportamientos adicti-
vos, exacerbando problemas emocionales subyacentes.

Además, la disfunción familiar puede estar asociada con la adicción al 
teléfono móvil, especialmente cuando se observan moderadores como el gé-
nero (Liu et al., 2020). Estos hallazgos subrayan la complejidad de los 
 factores que influyen en el uso problemático de la tecnología entre los ado-
lescentes, resaltando la importancia de abordajes personalizados en la inter-
vención y prevención.

Por otro lado, el impacto de la negligencia parental en el bienestar emo-
cional de los adolescentes ha sido explorado, con la adicción a las redes 
sociales actuando como mediador (Chidambaram et al., 2022). Se destaca 
cómo la falta de apoyo y supervisión parental puede aumentar la vulnerabi-
lidad emocional de los jóvenes, exacerbando su dependencia de la tecnolo-
gía como una forma de compensación.

Finalmente, la importancia de las redes sociales en las trayectorias sui-
cidas entre adolescentes ha sido evidenciada por Xiao y Lindsey (2022), 
quienes identificaron disparidades significativas en función de la raza/etnia, 
sexo, identidad sexual y estatus socioeconómico. 

Familia 

En la era digital contemporánea, el uso de las redes sociales entre los ado-
lescentes y su impacto en la dinámica familiar, la mediación parental y la 
comunicación familiar, han surgido como temas de crucial importancia. 
Investigaciones recientes han explorado diversas facetas de esta interacción, 
destacando tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentan las 
familias en esta nueva era tecnológica. 

Desde una perspectiva de género, Bartau et al. (2020) examinaron cómo 
la mediación parental del uso de Internet puede diferir entre padres y ma-
dres, subrayando la importancia de estrategias adaptadas a estas diferencias. 
Este enfoque se complementa con estudios que revelan la relevancia de la 
relación parental en la predicción del uso excesivo del Internet por parte de 
adolescentes (Casaló y Escario, 2018).
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La supervisión familiar y las prácticas de mediación han emergido como 
factores clave en la promoción de un uso responsable de Internet entre 
adolescentes (Cebollero et al., 2021). Esta supervisión no sólo afecta el com-
portamiento en línea, sino que también influye en el rendimiento académi-
co y la gestión del estrés tecnológico de los jóvenes (Díaz et al., 2023). San 
Jorge (2019) también exploró cómo el uso de Internet y el consumo de al-
cohol afectan la funcionalidad familiar en adolescentes mexicanos, desta-
cando las complejas interacciones entre estos factores.

El impacto de las redes sociales en la estabilidad familiar en contextos 
rurales se exploró en un estudio que destacó cómo estas plataformas pueden 
fortalecer o socavar las relaciones familiares, según su uso y la dinámica de 
comunicación (Ebrahimi et al., 2022). Asimismo, se ha demostrado que el 
capital social familiar puede mitigar los efectos negativos del uso intensivo 
de redes sociales en la satisfacción con la vida de los adolescentes (Geraee 
et al., 2019). Ponte et al. (2023) estudiaron la mediación digital y el clima 
familiar reportado por niños en varios países europeos, resaltando las dife-
rencias culturales en la percepción de la mediación familiar.

Las estrategias de mediación parental continúan evolucionando para 
adaptarse a las nuevas realidades digitales, como lo demuestra el desarrollo 
de nuevas estrategias mediadoras que buscan mejorar la relación entre pa-
dres e hijos en el uso de redes sociales (López-De-Ayala et al., 2019). Estas 
estrategias no sólo incluyen supervisión directa, sino también la promoción 
de patrones de comunicación familiar que fomenten un uso saludable de la 
tecnología (Mafi y Somar, 2023).

Morales (2021) investigó el control parental en la regulación del uso de 
redes sociales en adolescentes, destacando cómo estas plataformas afectan 
las relaciones interpersonales de los jóvenes (Morales, 2021). Asimismo, 
Pastor et al. (2019) analizaron los patrones de uso del Internet, el control 
parental y el acceso a la información entre adolescentes, enfatizando la im-
portancia de la supervisión parental en la era digital. Y en un contexto más 
amplio, Mianita (2023) sitúa a la familia y las redes sociales como agentes 
de control social en instituciones correccionales, resaltando su influencia 
en el comportamiento juvenil.

Además, la regulación parental del uso de redes sociales juega un papel 
crucial en la prevención de comportamientos de riesgo en línea, como el 
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sexting, destacando la importancia de abordar estas prácticas desde enfoques 
diferenciados con perspectiva de género (Villanueva y Serrano, 2019).

Comportamiento digital

El estudio del comportamiento de los adolescentes en el uso de redes socia-
les revela múltiples dimensiones que impactan en su desarrollo y bienestar. 
Un aspecto crucial es el uso problemático de estas plataformas, el cual se 
relaciona estrechamente con la inteligencia emocional y varía según el gé-
nero. Arrivillaga et al. (2022) destacan diferencias significativas entre ado-
lescentes en la gestión de emociones frente al uso de redes sociales, eviden-
ciando una mayor susceptibilidad en ciertos grupos.

El entorno familiar y escolar también influyen profundamente en este 
fenómeno. El clima familiar y escolar pueden actuar como un factor de pro-
tección o riesgo frente a conductas como el ciberacoso (Cardozo, 2020) y 
otras conductas de riesgo (García y González, 2022). Estos ambientes son 
determinantes en la formación de patrones de comportamiento digital de 
los jóvenes, señalando la importancia de estrategias educativas que promue-
van un uso saludable de Internet y redes sociales desde temprana edad (Prats 
et al., 2018).

El uso excesivo de redes sociales es otro tema recurrente en la literatura, 
especialmente preocupante en adolescentes (Rodado et al., 2021). Este fe-
nómeno no sólo afecta el rendimiento académico, sino que también puede 
comprometer su bienestar psicológico y social. Los estudios muestran que 
la percepción y el uso de estas plataformas difieren entre adolescentes e 
incluso entre adolescentes y sus padres, resaltando la necesidad de una co-
municación abierta y orientada a la prevención (Purboningsih et al., 2023).

Los riesgos asociados al uso inadecuado de Internet y redes sociales 
incluyen desde la exposición a contenidos no aptos hasta el desarrollo de 
adicciones tecnológicas (Calvarro et al., 2019). Estos riesgos están estre-
chamente ligados a la falta de conciencia sobre la gestión de la privacidad 
y seguridad en línea, particularmente entre los jóvenes (Schmidt-Fonseca 
et al., 2019). 
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Discusión

La investigación sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes re-
vela tendencias significativas y áreas críticas aún por explorar. Las metodo-
logías avanzadas como los modelos de mediación y moderación han dado 
luz sobre cómo factores familiares y la dinámica parental afectan el bienes-
tar emocional de los jóvenes en el contexto digital. Sin embargo, la mayoría 
de los estudios son transversales, limitando la capacidad para establecer 
relaciones causales claras. La falta de estudios longitudinales es un vacío 
notable que impide comprender los efectos a largo plazo del uso continuo 
de redes sociales en el desarrollo socioemocional y académico de los ado-
lescentes.

Además, la investigación carece de diversidad cultural, concentrándose 
mayormente en contextos occidentales y urbanos, lo que limita la genera-
lización de los hallazgos a otras culturas y contextos socioeconómicos. Es 
crucial ampliar estos estudios para diseñar intervenciones más efectivas y 
culturalmente sensibles. La efectividad de las intervenciones preventivas y 
educativas también requiere más evaluación, así como la exploración deta-
llada del impacto psicológico específico del uso de redes sociales.

Finalmente, la interacción entre redes sociales y otros medios digitales 
necesita más atención, especialmente en cómo esta convergencia afecta el 
comportamiento y bienestar de los adolescentes. Resta señalar que al haber 
abordado este estudio mediante un scoping review, pueden surgir limita-
ciones como la falta de profundidad en el análisis crítico de cada estudio, lo 
cual podría influir en la generalización de los hallazgos.
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