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Resumen

Introducción: El nivel de riesgo de consumo se establece a partir de la exposición que tiene una 
persona a ciertos factores de riesgo o características individuales, familiares o sociales, que posibilitan o 
aumentan el consumo de sustancias psicoactivas (SPA).
Objetivo: Este estudio tuvo como propósito relacionar el nivel de riesgo de consumo de SPA con el uso 
problemático de videojuegos y redes sociales, a fin de establecer su posible papel como factores de 
riesgo de tipo social.
Método: Se realizó un estudio de tipo cuantitativo con un diseño no experimental transversal de alcance 
descriptivo correlacional con la participación de 736 estudiantes. Se emplearon como instrumentos de 
recolección de datos el cuestionario sociodemográfico, prueba de tamizaje ASSIST 3,1, cuestionario 
de adicción a redes sociales – ARS y el cuestionario de Experiencias Relacionadas con los Videojuegos 
– CERV.
Resultados: Algunos resultados sugieren mayor exposición al consumo de sustancias alcohólicas, 
derivados del tabaco, del cannabis y mayores niveles en el uso problemático de redes sociales y 
videojuegos.
Conclusiones: A partir de lo hallado, las evidencias apuntan a que el aumento de riesgo no depende 
de la tipología familiar, al contrario de lo que pasa con el sexo, a su vez el consumo de tabaco, alcohol, 
cocaína, inhalantes, sedantes y opiáceos dependen de variaciones.

Palabras clave: consumo de sustancias psicoactivas, adicciones comportamentales, estudiantes univer-
sitarios, juegos de video, redes sociales, uso problemático.

Abstract

Introduction: The level of risk of consumption is established from the exposure that a person has 
to certain risk factors or individual, family, or social characteristics, which enable or increase the 
consumption of psychoactive substances (PAS).
Objective: The purpose of this study was to relate the level of risk of PAS consumption with the 
problematic use of video games and social networks, in order to establish their possible role as social 
risk factors.
Method: A quantitative study was carried out with a non-experimental cross-sectional design of 
descriptive correlational scope with the participation of 736 students. The sociodemographic question-
naire, ASSIST 3,1 screening test, social network addiction questionnaire - ARS and the Video Game 
Related Experiences Questionnaire - CERV were used as data collection instruments.
Results: It was found Some results suggest greater exposure to the consumption of alcoholic substances, 
tobacco derivatives, cannabis derivatives and higher levels in the problematic use of social networks and 
video games.
Conclusions: From what was found, the evidence points to the fact that increased risk does not depend 
on family typology, contrary to what happens with sex, in turn the consumption of tobacco, alcohol, 
cocaine, inhalants, sedatives and opiates depend on variations.
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1. INTRODUCCIÓN

Los cambios de generación en generación y la evolución de las tecnologías 
traen consigo diferentes situaciones por comprender. Una de las más actuales 
tiene que ver con las relaciones sociales mediadas por dispositivos electró-
nicos y el vínculo que se crea entre el usuario y la tecnología, especialmente 
observado en los jóvenes.

Por ejemplo, los estudiantes universitarios, quienes generalmente se 
encuentran en etapas tempranas de la vida, exhiben de forma multifacética 
este tipo de comportamientos. Según Suárez (2017) “no se puede ignorar 
la heterogeneidad que hay dentro de la categoría juventud ni la diversidad 
existente en los jóvenes, en tanto que ocupan distintas posiciones genéricas 
y sociales” (p.40). El estudiante universitario busca encajar y aportar en un 
grupo social distintivo que se acomode a sus expectativas, gustos y emocio-
nalidades, logrando un bienestar social. Como lo exponen Zubieta y Delfino 
(2010), la satisfacción con la vida se asocia positivamente en tres dimen-
siones: integración, contribución y actualización social.

No obstante, en una época de confinamiento social, como la provocada por el 
virus Covid-19 durante el año 2020, en la cual según García y Trujillo (2022), 
se ha dado un aumento en los niveles de ansiedad en los estudiantes universi-
tarios con un sutil aumento en la población masculina, presentando mayores 
índices de afectación en la salud mental (Prada, Gamboa y Hernández, 2021).

De este modo, Harvey, Arteaga, Córdoba y Obando (2021), determinaron que, 
en esta situación de aislamiento social, se afianzaron las relaciones familiares 
en los estudiantes. Pero también es previsible el uso de mayor tiempo libre 
en otras acciones como los videojuegos y las redes sociales, como una posibi-
lidad de ocupación de tiempo libre (López, Orozco, Ramírez et al. 2021).

En este sentido, la vida universitaria representa un cambio trascendental que 
implica enfrentarse a nuevos escenarios sociales y culturales, en la medida 
que, ingresar a la universidad trae un cambio esencial en el desarrollo del 
estudiante, dado que afronta tomar decisiones que implican su futuro y 
las posibilidades laborales y económicas que enfrentará, ampliándose las 
fronteras del conocimiento y las oportunidades de vida, así como las posibili-
dades de conocer y explorar nuevos espacios y experiencias (Jiménez y Ojeda, 
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2017; Díaz, Velásquez, Rincón, Blanco y Correa, 2022). En este punto, puede 
darse un acercamiento con algunas sustancias psicoactivas como la cocaína, 
psicoestimulantes, opiáceos, alcohol, drogas de diseño, cannabis, entre otras, 
exponiendo a los jóvenes al desarrollo de una adicción a las mismas (Becoña 
y Cortés, 2016). Además, puede suceder esto con actividades o comporta-
mientos que pueden interferir significativamente con su calidad de vida al 
generar una situación de riesgo para una posible adicción al trabajo, sexo, 
juego (ludopatía), a las compras, productos tecnológicos y en general, a las 
tecnologías de la información (Restrepo et al., 2020). Los autores Jorquera 
et al. (2021), comentan que estos cambios que se afrontan al momento de 
ingresar a estudiar, las presiones para lograrlo, la explotación de la entidad y 
el ingreso al mundo laboral aumentan el estrés, en adición a lo vivido por la 
pandemia generada por la Covid-19.

Las adicciones son consideradas como una problemática global que puede 
desarrollarse desde edades tempranas y que requiere de atención oportuna, 
ya que puede traer consigo diversos efectos psicosociales, entre los que se 
resaltan los siguientes factores negativos: i) agresividad, ii) aislamiento social, 
iii) afectación del rendimiento escolar, iv) conductas delictivas, v) juego 
patológico, vi) consumo de sustancias y vii) trastornos médicos (Tejeiro et al., 
2009).

Por lo anterior, se hace necesario distinguir entre adicciones relacionadas con 
las sustancias psicoactivas y adicciones de tipo comportamental. Respecto 
a la primera categoría, Fernández-Castillo et al. (2016) concluyen que la 
adicción a las drogas constituye una problemática que viene aumentando 
globalmente y trae efectos negativos en las personas, sus familias y en general 
en la sociedad. Cuando una persona transita en las etapas de la adolescencia 
a la juventud la toma de decisiones y la capacidad para resolver problemas, 
varía conforme se va avanzando en las etapas del desarrollo, como producto 
del proceso madurativo en relación con los diferentes contextos en los 
cuales se encuentra inserto (Díaz et al., 2022). Según Martínez-Silvente et 
al. (2017), cuando los estudiantes universitarios llegan a consumir sustancias 
psicoactivas se encuentran inmersos diversos factores de la persona como 
habilidades, hábitos, creencias, expectativas y otros de su entorno como las 
relaciones familiares y sociales.

En cuanto a las adicciones de tipo comportamental, algunos estudios 
mencionan el surgimiento de nuevas formas entre ellas adicción a las 
redes sociales, los videojuegos, juego patológico, comportamiento sexual 
compulsivo, entre otras (Pérez de Albéniz, Rubio, Medina y Buedo, 2021). 
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Por ejemplo, Barrero (2019) asegura que los efectos del alto uso de internet 
en la salud crean alteraciones biológicas como cambios en la calidad del 
sueño y afectaciones en la salud mental como depresión, ansiedad, autoper-
cepción y el surgimiento de la ideación suicida. De igual manera, Maqueda 
y Ruiz-Olivares (2017) afirman la existencia de una relación “entre un mayor 
consumo de sustancias como el alcohol y el cannabis, y un mayor riesgo a 
presentar conductas de juego de apuestas patológico” (p.21).

Con base en lo anteriormente expuesto, este estudio tuvo como finalidad 
encontrar la relación entre la valoración del riesgo por el uso de sustancias 
psicoactivas, los videojuegos y las redes sociales en jóvenes universitarios, 
toda vez que se considera un estudio cuya relevancia académica y científica 
permitirá el avance en el desarrollo de propuestas de intervención encami-
nadas a aumentar la calidad de vida de los universitarios.

2. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño del estudio

El presente estudio se sustenta en una metodología de tipo cuantitativo, 
diseño no experimental – transversal y alcance descriptivo-correlacional.

2.2. Participantes

Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorio 
simple, conformando una muestra total de 736 estudiantes universitarios de 
la ciudad de Manizales entre 16 y 65 años de edad; con matrícula vigente 
en Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, en programas 
de formación técnica, tecnológica, profesional, especialización y maestría, 
bajo las modalidades presencial, virtual y a distancia y en jornadas diurna, 
nocturna, virtual y fines de semana, provenientes de diferentes regiones del 
país.

2.3. Procedimientos desarrollados

El proyecto contó con la revisión y aprobación del Comité de Ética de 
Investigaciones de la Universidad Católica Luis Amigó, órgano que aceptó 
el consentimiento y asentimiento informado, el cual fue socializado con 
los participantes previo al momento de la aplicación de los instrumentos. 
Se explicaron las consideraciones éticas de la investigación, los objetivos 
propuestos, los criterios de confidencialidad en el tratamiento de datos 
personales, la participación voluntaria en el estudio y el derecho a retirarse 
del mismo. Posteriormente, se realizó el proceso de recolección de la infor-
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mación durante los meses de mayo a septiembre de 2020, en diferentes insti-
tuciones de educación superior de Manizales, por medio de la aplicación de 
los instrumentos explicados a continuación, a través de la aplicación de los 
cuestionarios en línea.

2.3.1. Instrumentos para la recolección de la información

Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST 
3.1). Desarrollada por investigadores y médicos especialistas en adicciones 
con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la 
OMS (2011), el ASSIST consta de ocho preguntas acerca del nivel de riesgo 
frente al consumo de derivados del tabaco, sustancias alcohólicas, cocaína, 
cannabis, estimulantes de tipo anfetamínico, inhalantes, alucinógenos, 
sedantes, opiáceos y otras sustancias.

Cuestionario de Experiencias Relacionadas con Videojuegos (CERV). 
Compuesto por 17 reactivos en escala tipo Likert estructurados en cuatro 
opciones de respuesta: nunca o casi nunca, algunas veces, bastantes veces 
y casi siempre, los cuales estructuran dos dimensiones: i) dependencia y 
evasión y ii) consecuencias negativas, indagando aspectos relacionados con 
la preocupación, negación y aumento de la tolerancia junto con efectos 
negativos, reducción de actividades, pérdida de control, evasión y con el 
deseo de jugar (Chamarro et al., 2014).

Cuestionario de adicción a redes sociales. Compuesto por 24 reactivos en 
escala tipo Likert con cinco tipos de respuesta: siempre, casi siempre, a veces, 
rara vez y nunca, los cuales constituyen tres factores asociados a la adicción 
a redes sociales, siendo ellos i) la obsesión por redes sociales, ii) la falta de 
control personal en su uso y iii) el uso excesivo de redes sociales (Escurra y 
Salas, 2014).

2.4. Análisis de datos

El análisis se realizó mediante el software de manejo estadístico SPSS versión 
25. En primer lugar, se hizo un análisis exploratorio de datos con la finalidad 
de validar criterios de normalidad a través de la prueba de Kolmogórov-
Smirnov; luego se efectuó un estudio de fiabilidad de los instrumentos 
mediante el Alfa de Cronbach. En un tercer momento se realizó un análisis 
descriptivo de las variables y posteriormente, se procedió con un análisis 
comparativo mediante las pruebas estadísticas U de Mann Whitney y Kruskal 
Wallis. Finalmente, se hizo un análisis correlacional a través del coeficiente 
Rho de Sperman.
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3. RESULTADOS

La participación en el estudio estuvo conformada por 736 estudiantes univer-
sitarios de Manizales con edades entre los 16 y 65 años de edad, con edad 
media de 25,5 años (DT=6,855), de los cuales el 56,0 % son mujeres, el 43,7 % 
son hombres y el 0,3 % se definen como intersexuales; pertenecientes al 
estrato socioeconómico bajo en un 28,8 %, medio en un 66,4 % y alto en un 
4,8 %. Respecto al estado civil de los participantes en el estudio, el 81,3 % se 
encuentran solteros, el 10,3 % en unión libre, el 6,4 % se encuentran casados, 
el 1,8 % divorciados y el 0,3 % viudos.

Frente a la naturaleza del proceso formativo se sustenta una vinculación a 
programas de formación profesional del 932,5 %, estudiantes de formación 
posgradual en el 2,6 % y en niveles de formación técnica y tecnológica el 
3,8 %; en metodología presencial (84,6 %), distancia (14,3 %) y virtual (1,1 %); 
en jornada diurna (53,5 %), nocturna (40,9 %), fines de semana  (4,6 %) y 
virtual (1,0 %)

3.1. Análisis exploratorio y de fiabilidad

Las pruebas de normalidad permiten concluir que la información no presenta 
un comportamiento normal (valor p < 0,05), por tanto, se utilizan pruebas no 
paramétricas para los análisis comparativos y el análisis de correlaciones. En 
un segundo momento se realizó el análisis de fiabilidad de cada uno de los 
instrumentos a través del Alfa de Cronbach, obteniendo los resultados que se 
presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. 
Análisis de fiabilidad de los instrumentos

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH
Cuestionario ASSIST 3.1 0,893

Cuestionario de Experiencias Relacionadas con Videojuegos – CERV
 Dependencia y Evasión

 Consecuencias Negativas

0,924
0,879
0,832

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 0,941
 Obsesión por las redes sociales

 Falta de control por el uso de redes sociales
 Uso excesivo de redes sociales

0,876
0,806
0,878

3.2. Análisis descriptivos

En la Tabla 2 se evidencia que las bebidas alcohólicas, derivados del tabaco y 
cannabis son las sustancias en las que los estudiantes universitarios presentan 
mayores niveles de riesgo moderado, en contraste con otras sustancias como 
opiáceos e inhalantes donde se presentan menor riesgo.
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Tabla 2. 
Nivel de riesgo frente al consumo de sustancias

BAJO MODERADO ALTO
Derivados del Tabaco 70,8 % 28,3 % 1 %
Bebidas alcohólicas 68,9 % 28,4 % 2,7 %

Cannabis 78,1 % 20,9 % 1 %
Cocaína 95,1 % 4,8 % 0,1 %

Estimulantes de tipo anfetamínico 94 % 6 % 0 %
Inhalantes 96,2 % 3,8 % 0 %
Sedantes 91,7 % 7,7 % 0,5 %

Alucinógenos 94,2 % 5,8 % 0 %
Opiáceos 97,6 % 2,4 % 0 %

Otras sustancias 98 % 2 % 0 %

En la Tabla 3 se observan los datos estadísticos descriptivos para el CERV 
y el cuestionario de adicción a redes sociales, que muestran una asimetría 
positiva en la totalidad de escalas de los instrumentos y curtosis positivas 
en las escalas del CERV y obsesión por las redes sociales. En contraste se 
presentan curtosis negativas en falta de control personal por el uso de redes 
sociales, uso excesivo de las mismas y adicción global a redes. Al mismo 
tiempo se pueden consultar los valores de fiabilidad para cada una de sus 
escalas.

Tabla 3. 
Estadísticos descriptivos para el CERV y cuestionario de adicción a redes sociales

N MEDIA DT MIN. MÁX. ASIMETRÍA CURTOSIS Α
CERV

 Dependencia y Evasión 736 11,28 4,671 8 30 1,640 2,159 0,879
 Consecuencias Negativas 736 10,90 3,608 9 36 2,707 8,076 0,832

 Total 736 22,18 8,030 17 62 1,984 3,960 0,924
C. Adicción a redes sociales

 Obsesión por las redes 
sociales 736 8,93 6,643 0 38 0,943 0,8543 0,876

 Falta de control personal 
en el uso de redes sociales 736 7,53 4,912 0 22 0,480 -0,311 0,806

 Uso excesivo de las redes 
sociales 736 13,10 6,745 0 31 0,103 -0,505 0,878

Adición global a redes 
sociales 736 29,57 16,936 0 89 0,460 -0,155 0,941

Por otro lado, en la Tabla 4 se observa la presencia de problemas potenciales 
y severos con los videojuegos y las redes sociales, definiendo tres grupos. El 
primero se denominó sin problemas, el segundo se llamó problemas poten-
ciales y el tercer grupo se nombró problemas severos. Se resaltan los altos 
indicadores de presencia de problemas severos en el uso de videojuegos en 
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el 37 % de los participantes y en el uso nocivo de redes sociales en el 35,3 % 
de los estudiantes universitarios.

Tabla 4. 
Nivel de uso problemático de videojuegos y redes sociales

SIN 
PROBLEMAS

PROBLEMAS 
POTENCIALES

PRO-
BLEMAS 
SEVEROS

CERV
 Dependencia y Evasión 0 % 63% 37 %

 Consecuencias Negativas 0 % 60,3% 39,7 %

Total 0 % 63 % 37 %

C. Adicción a Redes Sociales
 Obsesión por las redes sociales 29,8 % 34 % 36,3 %

 Falta de control personal en el uso 
de redes sociales 29,9 % 30,6 % 39,5 %

 Uso excesivo de las redes sociales 31,3 % 33,3 % 35,5 %

 Adición global a redes sociales 32,3 % 32,3 % 35,3 %

3.3. Análisis Comparativos

En la Tabla 5 se observan diferencias estadísticamente significativas por 
sexo en el riesgo por el consumo de tabaco y sustancias alcohólicas, donde 
presentan mayor riesgo las personas intersexuales (Rango Promedio=443 
en tabaco y Rango Promedio=612 en alcohol), sobre hombres (Rango 
Promedio=386,34 en tabaco y Rango Promedio=379,14 en alcohol) y mujeres 
(Rango Promedio=353,26 en tabaco y Rango Promedio=359 en alcohol). En 
las experiencias relacionadas con videojuegos se evidencia mayor uso por 
los hombres (Rango Promedio=479,91 en dependencia y evasión; Rango 
Promedio=469,74 en consecuencias negativas; Rango Promedio=479,69 
en CERV total) que por las mujeres (Rango Promedio=282,44 en depen-
dencia y evasión; Rango Promedio=290,08 en consecuencias negativas; 
Rango Promedio=282,63 en CERV total) y las personas intersexuales (Rango 
Promedio=159,50 en dependencia y evasión; Rango Promedio=222,50 en 
consecuencias negativas; Rango Promedio=155,50 en CERV total). Finalmente, 
existen diferencias significativas en obsesión por las redes sociales, su uso 
excesivo y la adicción global a las redes sociales, hallándose en mayor medida 
en las mujeres (Rango Promedio=388,70 en obsesión por redes sociales; 
Rango Promedio=393,69 en uso excesivo de redes; Rango Promedio=389,96 
en adicción global a redes) que en los hombres (Rango Promedio=342,57 
en obsesión por redes sociales; Rango Promedio=335,76 en uso excesivo de 
redes; Rango Promedio=340,69 en adicción global a redes).
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Tabla 5. 
Análisis comparativo en adicción a redes sociales y experiencias con videojuegos por 
sexo

H GL SIG. ASINTÓTICA

Nivel de Riesgo

Tabaco 7,455 2 0,024*
Alcohol 6,541 2 0,038*

Cannabis 3,340 2 0,188
Cocaína 2,227 2 0,328

Estimulantes 0,167 2 0,920
Inhalantes 1,193 2 0,551
Sedantes 1,278 2 0,528

Alucinógenos 1,843 2 0,398
Opiáceos 0,332 2 0,847

Otra 0,090 2 0,956

CERV
Dependencia y evasión 172,279 2 0,000*

Consecuencias negativas 166,890 2 0,000*
Total 170,401 2 0,000*

Redes Sociales

Obsesión por redes 8,539 2 0,014*
Falta de control 3,132 2 0,209

Uso excesivo 13,748 2 0,001*
Adicción global 9,849 2 0,007*

H = Estadístico H de Kruskal-Wallis; gl = grados de libertad; * Nivel de significancia

En la Tabla 6 se observan diferencias estadísticamente significativas por 
orientación sexual en el nivel de riesgo por el consumo de inhalantes donde 
presentan mayor nivel las personas asexuales (Rango Promedio=538,50) 
y heterosexuales (Rango Promedio=369,35); por su parte las personas 
asexuales (Rango Promedio=531,00) y las personas pansexuales (Rango 
Promedio=439,00) evidencian mayor riesgo de consumo de alucinógenos 
sobre las personas con orientación homosexual, bisexual y transgénero.

Además, en la Tabla 7 se encuentran diferencias estadísticamente significa-
tivas por tipo de universidad en el nivel de riesgo por el consumo de tabaco 
y por sustancias alcohólicas, presentándose mayor riesgo de consumo en 
estudiantes matriculados en universidades privadas (Rango Promedio=374,44 
en tabaco; Rango Promedio=375,38 en alcohol) que en universidades 
públicas (Rango Promedio=340,13 en tabaco; Rango Promedio=338,67 
en alcohol); caso contrario ocurre con el uso de videojuegos, cuyo mayor 
consumo se da en estudiantes matriculados en instituciones públicas (Rango 
Promedio=506,28 en dependencia y evasión; Rango Promedio=498,32 en 
consecuencias negativas; Rango Promedio=510,09 en CERV total) frente a los 
estudiantes de universidades privadas (Rango Promedio=336,71 en depen-
dencia y evasión; Rango Promedio=338,54 en consecuencias negativas; 
Rango Promedio=335,82 en CERV total).
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Tabla 6. 
Análisis comparativo en adicción a redes sociales y experiencias con videojuegos por 
orientación sexual

H GL SIG. ASINTÓTICA

Nivel de Riesgo

Tabaco 10,755 5 0,056
Alcohol 5,649 5 0,342

Cannabis 6,744 5 0,240
Cocaína 2,105 5 0,834

Estimulantes 1,614 5 0,900
Inhalantes 14,312 5 0,014*
Sedantes 10,875 5 0,054

Alucinógenos 12,001 5 0,035*
Opiáceos 1,845 5 0,870

Otra 1,531 5 0,909

CERV
Dependencia y evasión 7,557 5 0,182

Consecuencias negativas 9,294 5 0,098
Total 7,480 5 0,187

Redes Sociales

Obsesión por redes 6,527 5 0,258
Falta de control 4,130 5 0,531

Uso excesivo 6,245 5 0,283
Adicción global 5,421 5 0,367

H = Estadístico H de Kruskal-Wallis; gl = grados de libertad; * Nivel de significancia

Tabla 7. 
Análisis comparativo en adicción al tabaco, sustancias, bebidas alcohólicas, redes 
sociales y experiencias con videojuegos por tipo de universidad

H GL SIG. ASINTÓTICA

Nivel de Riesgo

Tabaco 4,710 1 0,030*
Alcohol 5,141 1 0,023*

Cannabis 1,148 1 0,284
Cocaína 0,591 1 0,442

Estimulantes 2,084 1 0,149
Inhalantes 0,015 1 0,902
Sedantes 3,504 1 0,061

Alucinógenos 0,689 1 0,407
Opiáceos 0,052 1 0,819

Otra 1,466 1 0,226

CERV
Dependencia y evasión 77,842 1 0,000*

Consecuencias negativas 81,296 1 0,000*
Total 81,619 1 0,000*

Redes Sociales

Obsesión por redes 0,003 1 0,958
Falta de control 0,587 1 0,443

Uso excesivo 0,368 1 0,544
Adicción global 0,010 1 0,919

H = Estadístico H de Kruskal-Wallis; gl = grados de libertad; * Nivel de significancia

En la Tabla 8 se observan diferencias estadísticamente significativas por etapa 
del ciclo vital en el nivel de riesgo frente al consumo del cannabis y estimu-
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lantes, cuyo mayor riesgo aparece en los jóvenes (Rango Promedio=380,39 
en cannabis; Rango Promedio=328,37 en estimulantes) frente a los adoles-
centes (Rango Promedio=337,70 en cannabis; Rango Promedio=307,32 en 
estimulantes), los adultos (Rango Promedio=352,17 en cannabis; Rango 
Promedio=307,07 en estimulantes) y las personas de tercera edad (Rango 
Promedio=288,00 en cannabis; Rango Promedio=297,50 en estimulantes). 
Frente a las experiencias relacionadas con videojuegos y uso nocivo de redes 
sociales se presenta mayor uso en las personas de tercera edad (Rango 
Promedio=487,00 en dependencia y evasión; Rango Promedio=482,50 en 
consecuencias negativas; Rango Promedio=480,50 en CERV total; Rango 
Promedio=703,00 en falta de control; Rango Promedio=527,50 en uso 
excesivo; Rango Promedio=631,00 en adicción global a redes) frente a los 
adolescentes (Rango Promedio=366,39 en dependencia y evasión; Rango 
Promedio=353,29 en consecuencias negativas; Rango Promedio=364,01 
en CERV total; Rango Promedio=350,40 en falta de control; Rango 
Promedio=349,42 en uso excesivo; Rango Promedio=343,95 en adicción 
global a redes), los jóvenes (Rango Promedio=394,11 en dependencia 
y evasión; Rango Promedio=388,78 en consecuencias negativas; Rango 
Promedio=394,33 en CERV total; Rango Promedio=383,41 en falta de 
control; Rango Promedio=384,36 en uso excesivo; Rango Promedio=384,77 
en adicción global a redes) y los adultos (Rango Promedio=311,44 en depen-
dencia y evasión; Rango Promedio=327,54 en consecuencias negativas; 
Rango Promedio=311,74 en CERV total; Rango Promedio=339,37 en falta de 
control; Rango Promedio=338,42 en uso excesivo; Rango Promedio=338,76 
en adicción global a redes).

Tabla 8. 
Análisis comparativo en adicción a redes sociales y experiencias con videojuegos por 
etapa del ciclo vital

H GL SIG. ASINTÓTICA

Nivel de Riesgo

Tabaco 4,646 3 0,200
Alcohol 5,714 3 0,126

Cannabis 8,160 3 0,043*
Cocaína 3,611 3 0,307

Estimulantes 10,744 3 0,013*
Inhalantes 0,889 3 0,828
Sedantes 2,520 3 0,472

Alucinógenos 2,169 3 0,538
Opiáceos 0,755 3 0,860

Otra 0,277 3 0,964

CERV
Dependencia y evasión 23,931 3 0,000*

Consecuencias negativas 16,060 3 0,001*
Total 23,704 3 0,000*
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Redes Sociales

Obsesión por redes 7,555 3 0,056
Falta de control 9,150 3 0,027*

Uso excesivo 7,819 3 0,050*
Adicción global 9,163 3 0,027*

H = Estadístico H de Kruskal-Wallis; gl = grados de libertad; * Nivel de significancia

3.4. Análisis de Correlaciones

La Tabla 9 evidencia la presencia de correlaciones altamente significativas 
entre el nivel de riesgo de consumo de diferentes sustancias, la adicción a 
redes sociales y el uso problemático de videojuegos; se resalta que el riesgo 
de consumo de bebidas alcohólicas y derivados del tabaco presentan una 
correlación positiva y significativa sobre el nivel de riesgo frente a las demás 
sustancias psicoactivas. Asimismo, se encuentra que el nivel de riesgo frente al 
consumo de alcohol presenta una correlación en nivel 0,05 con el uso nocivo de 
los videojuegos, de manera especial en la dimensión de dependencia y evasión 
y en la puntuación total de las experiencias relacionadas con videojuegos.

Tabla 9. 
Análisis de correlaciones (Rho de Spearman) entre el riesgo frente al consumo de 
sustancias, la adicción a redes sociales y el uso problemático de videojuegos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nivel de 
Riesgo

1. Tabaco ,376** ,465** ,279** ,175** ,217** ,185** ,206** ,128** ,096** 0,039 0,053 0,055 0,052 0,045 0,040 0,040
2. Alcohol ,308** ,260** ,254** ,227** ,256** ,212** ,188** ,224** 0,056 0,057 0,050 0,057 ,086* 0,063 ,082*

3. Cannabis ,366** ,353** ,324** ,247** ,377** ,274** ,246** 0,020 0,046 0,060 0,044 0,020 0,016 0,019
4. Cocaína ,473** ,514** ,208** ,399** ,494** ,412** -0,015 -0,012 0,000 -0,010 0,020 0,024 0,017

5. Estimulantes ,429** ,319** ,499** ,480** ,450** -0,017 -0,004 0,000 -0,006 -0,011 -0,009 -0,012
6. Inhalantes ,329** ,435** ,520** ,575** -0,016 0,013 0,008 -0,001 0,059 0,067 0,060
7. Sedantes ,324** ,367** ,445** -0,053 -0,011 -0,014 -0,027 0,006 -0,028 -0,002

8. Alucinógenos ,561** ,456** 0,021 0,002 0,030 0,022 0,019 0,022 0,018
9. Opiáceos ,600** -0,042 -0,046 -0,037 -0,045 0,038 0,024 0,034

10. Otra -0,033 -0,012 -0,009 -0,019 0,024 -0,001 0,019

Redes 
sociales

11. Obsesión por 
redes ,781** ,784** ,921** 0,028 0,045 0,034

12. Falta de 
control en uso ,804** ,914** 0,048 0,060 0,052

13. Uso excesivo ,939** -0,018 0,005 -0,014
14. Adicción 

global 0,014 0,032 0,019

CERV

15. Dependencia 
y evasión ,853** ,990**

16. Consecuen-
cias negativas ,894**

17. Total

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01, 1. Tabaco, 2. 
Alcohol, 3. Cannabis, 4. Cocaína, 5. Estimulantes, 6. Inhalantes, 7. Sedantes, 8. Alucinógenos, 9. Opiáceos, 10. Otra, 
11. Obsesión por redes, 12. Falta de control en uso de redes, 13. Uso excesivo de redes, 14. Adicción global, 15. 
Dependencia y evasión, 16. Consecuencias negativas, 17. Total CERV.
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4. DISCUSIONES

Tal como también lo determinan los datos obtenidos en el presente trabajo, 
el uso generalizado de redes sociales se ha consolidado de manera progresiva 
en los estudiantes de educación técnica, tecnológica y superior en la actua-
lidad en el contexto colombiano, lo que permite validar estudios previos que 
sustentan la actitud favorable que tienen los estudiantes universitarios frente 
a las redes sociales (Espuny et al., 2011). Al punto de presentarse un índice 
en el uso de redes sociales en el 97 % de los estudiantes universitarios (Parra, 
2010) así como un uso intensivo de redes sociales y vinculación de estas 
tanto a la vida de los estudiantes universitarios como al desarrollo de sus 
actividades cotidianas en el 91,2 % de estos (Gómez et al., 2012). A su vez, 
lo indican Klimenko, Cataño, Otálvaro, Úsuga (2021), quienes encontraron 
pocas correlaciones, pero significativas en la adicción a redes sociales y las 
habilidades para la vida en los estudiantes.

Con relación a las variables sociodemográficas, el presente estudio, llega al 
resultado del uso de redes sociales en diferentes periodos del ciclo vital, sin 
embargo, las condiciones naturales de los estudiantes universitarios validan el 
uso de dichas redes desde edades tempranas. Esto coincide con los hallazgos 
obtenidos por Parra (2010) al afirmar que las personas con edades inferiores 
a 25 años, los cuales se han catalogado como nativos digitales, consideran 
usar las redes sociales como un aspecto natural en sus vidas. Al analizar el 
resultado, del presente estudio, y lo expuesto por Parra (2010), en cuanto 
a que las personas en ciclo vital de vejez son quienes presentan mayor uso 
nocivo de redes sociales; se puede proponer la hipótesis de que los nativos 
digitales pueden tener mayor control en su uso a diferencia de lo propuesto 
por Sánchez-Casado & Benítez Sánchez (2022).

Autores como Parra (2010) o Cam y Isluban (2012) establecen que el uso 
problemático tanto del internet como de los videojuegos, no responde de 
manera directa al tiempo de conexión sino, en mayor medida, a la incapa-
cidad de los individuos de controlar el tiempo que permanecen conectados 
y el desplazamiento e interferencia en el desarrollo de las responsabilidades 
personales, laborales, sociales, familiares o académicas; lo que genera situa-
ciones de riesgo que no siempre son conocidas por los usuarios de dichas 
aplicaciones. En tanto Sánchez-Rodríguez et al. (2015) afirman que el 13 % 
de los universitarios no identifican de manera clara las amenazas a las que 
se ven expuestos, en contraste con el 87 % de estudiantes que reconocen 
los cuidados básicos que deben tener en cuenta en el uso de redes sociales. 
Dichos riesgos, desencadenan en la configuración del uso excesivo de las 
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herramientas y dispositivos tecnológicos, criterios de dependencia y evasión 
frente a dicho uso, rasgos obsesivos y falta de control al usar redes sociales, 
validando los hallazgos de Araujo (2016) al resaltar como factor predomi-
nante el uso excesivo de las redes sociales sobre la obsesión por estas en 
los jóvenes. En contraste, Cam y Isluban (2012) identifican proporciones 
semejantes en criterios de obsesión y falta de control al usar redes sociales. 
Lo reafirman los autores Villavicencio-Ayub, Callejo, Largos y Calleja (2021), 
relacionando la “tecnodependencia” con consecuencias negativas para la 
salud.

Respecto al sexo, se halló que el uso problemático de videojuegos se presenta 
en mayor medida en los varones, quienes obtuvieron puntuaciones más 
elevadas tanto en dependencia y evasión como en consecuencias negativas. 
Esto es coherente con hallazgos como los de Chamarro et al. (2014) quienes 
sostienen que en el caso de los hombres se generan mayores conse-
cuencias negativas, es decir que estarían en mayor riesgo de que el uso de 
los videojuegos genere consecuencias negativas. En contraste, las mujeres 
y las personas intersexuales presentan mayor uso de redes sociales, siendo 
las primeras quienes presentan mayores puntuaciones en obsesión por las 
redes sociales y uso excesivo de las mismas, mientras que los estudiantes 
intersexuales presentan mayores indicadores de dependencia y evasión en 
el uso de las redes. Lo que valida los estudios de Barker (2009), Thompson y 
Lougheed (2012) o Yesil (2014) al argumentar que las mujeres pasan mayor 
tiempo en redes sociales. Por otra parte, el estudio de Cam y Isluban (2012), 
resaltan mayor uso de redes sociales en los hombres, así como el de Araujo 
(2016) que identificó mayor utilización, obsesión por redes sociales y falta de 
control por el uso de estas en los hombres, siendo estos quienes presentan 
mayores indicadores de ansiedad y preocupación en la escala de obsesión 
por usar redes sociales.

En esta misma línea, los hallazgos validan los estudios de Pedrero-Pérez et 
al. (2018), al afirmar que las mujeres obtienen puntuaciones mayores en 
las escalas de uso de dispositivos móviles, mensajería instantánea y redes 
sociales, en contraste con los hombres que alcanzan puntuaciones superiores 
en el uso de Internet y de videojuegos.

Resulta de gran significancia, en los análisis comparativos por sexo y orien-
tación sexual, el alto riesgo que se evidencia en las personas en condición 
de diversidad sexual. En tanto los participantes que se asumen como inter-
sexuales obtuvieron altas puntuaciones respecto al abuso de sustancias, 
específicamente frente al nivel de riesgo de consumo de tabaco y alcohol, 
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también las personas con orientación asexual y pansexual presentan mayor 
riesgo de consumo de alucinógenos. En las investigaciones de Machado 
(2015) y Corominas et al. (2007), se describe de manera hipotética que este 
alto riesgo se debe a la influencia del medio, pues las agresiones del contexto 
producen respuestas hormonales que originan episodios de estrés, ansiedad 
y depresión; en la medida que estos eventos provocan señales neurológicas 
que pueden llegar a deprimir la respuesta inmunológica de los individuos, 
haciéndolos susceptibles a procesos patológicos como alteraciones funcio-
nales, infecciones, neoplasias y alteraciones psicológicas relacionadas con el 
uso de alcohol y drogas.

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA, 2019) afirma 
que el abuso de bebidas alcohólicas se encuentra ampliamente extendido 
entre consumidores de diversos tipos de sustancias psicoactivas, al punto de 
registrarse una prevalencia superior al 90 % entre las personas que hacen 
uso del cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. El contexto 
colombiano no es ajeno a dicha tendencia, en tanto, el Observatorio de 
Drogas de Colombia, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, en 
colaboración con el Ministerio de Salud y Protección Social (2014) afirman 
que el 87 % de los participantes reportan consumo de sustancias alcohólicas 
en algún momento de su vida, de los cuales el 35,8 % manifiesta haberlo 
hecho en los últimos 30 días, siendo los hombres quienes presentan mayor 
consumo, con edades entre los 18 a 34 años y con tendencia al aumento 
en la medida que se soportan mejores condiciones socioeconómicas en la 
población. En cuanto al consumo de derivados del tabaco se concluye que 
en algún momento de la vida en el 42,1 %, de los cuales en el último mes se 
reporta una prevalencia de consumo en el 12,9 % de la población, presen-
tándose en mayor medida en hombres; respecto al empleo de sustancias 
ilícitas se reporta como la sustancia con mayor prevalencia los derivados del 
cannabis con un indicador del 11,5 % en algún momento de la vida y el 3,3 % 
durante el último mes, presentándose en mayor medida en hombres que 
en mujeres y en las etapas del ciclo vital de la adolescencia y adultez joven 
(Observatorio de Drogas de Colombia, 2022).

En consecuencia, los resultados de este estudio presentan que el nivel 
de riesgo por el consumo de alcohol tiene relación directa con el nivel de 
riesgo por el abuso de sustancias, es decir, las personas que frecuente-
mente consumen alcohol tienen alta probabilidad de llegar al uso nocivo de 
otro tipo de sustancias psicoactivas, así como generar futuras adicciones a 
estas. Según Restrepo (2006), existen diferentes teorías cognitivas sobre el 
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tratamiento de adicciones principalmente a las sustancias psicoactivas, con 
diferentes enfoques que coinciden en la necesidad de abordar aspectos socio 
culturales, con el fin de lograr un cambio de base. Es así como los investiga-
dores Rodríguez de la Cruz et al., (2022), en su estudio sobre la percepción de 
riesgos de consumo de alcohol y tabaco en universitarios del área de salud, 
también encontraron una relación entre el consumo de alcohol y sustancias 
como el tabaco.

Con relación al uso problemático de los videojuegos y el nivel de riesgo 
frente al consumo de alcohol este estudio, encontró que las personas que 
tienen mayores niveles de riesgo frente al consumo de sustancias alcohó-
licas poseen una mayor probabilidad de ejercer simultáneamente el uso 
constante y problemático de videojuegos. Lo anterior en coherencia con lo 
planteado por Valido (2019), quien afirma que el uso excesivo de los video-
juegos genera síntomas de ansiedad y tendencia a la inestabilidad emocional, 
siendo la adicción a videojuegos y el consumo de alcohol un inadecuado 
estilo de afrontamiento para mitigar estos efectos.

4.1. Limitaciones del estudio

El estudio, se centró en videojuegos y redes sociales, por lo cual no se explo-
raron otras tecnologías de la información como el impacto de los celulares; 
adicionalmente, no se tuvo en cuenta la causalidad, lo que amerita seguir 
comprendiendo y realizando nuevos estudios que permitan ampliar la 
comprensión de la problemática para determinar cómo enfrentarla.

5. CONCLUSIONES

Respecto al riesgo por el consumo de sustancias psicoactivas y su relación 
con el uso de videojuegos y redes sociales en estudiantes universitarios, se 
encontró evidencia de correlaciones altamente significativas entre el nivel 
de riesgo frente al consumo de diferentes sustancias, principalmente de 
alcohol y derivados del tabaco las cuales, presentan una correlación positiva 
y significativa por el nivel de riesgo frente a las demás sustancias psicoac-
tivas. También, se destaca que el nivel de riesgo frente al consumo de 
sustancias alcohólicas presenta una correlación alta, con el uso nocivo de los 
videojuegos.

El estudio resalta que la adicción a redes sociales no presenta relaciones 
significativas con la presencia de adicciones químicas y niveles de riesgo 
en el consumo de sustancias, en tanto, las personas que presentan usos 
problemáticos de las redes sociales, no necesariamente pueden generar 
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conductas adictivas hacia sustancias químicas y no se eleva de manera direc-
tamente proporcional el riesgo frente al consumo de las mismas; sin que ello 
implique renunciar al reconocimiento de que tanto el uso problemático de 
redes sociales como el uso nocivo de videojuegos ha tomado fuerza en los 
contextos universitarios, al punto que los hallazgos descritos anteriormente 
soportan que el 100 % de los estudiantes del muestreo presentan problemas 
potenciales o severos en el uso de videojuegos y una tasa cercana al 60 % 
presentan problemas potenciales y severos en el uso de las redes sociales.

La investigación estuvo orientada al análisis del riesgo en el consumo de 
derivados del tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas y el uso 
problemático tanto de videojuegos como de redes sociales. Los resultados 
muestran que el cuestionario ASSIST 3,1, el instrumento de experiencias 
relacionadas con los videojuegos y el cuestionario de adicción a redes 
sociales resultan favorables para realizar estudios sobre el consumo de 
dichas sustancias químicas y las adicciones comportamentales, producto de 
los análisis de fiabilidad obtenidos.

Una posibilidad interesante, derivada de los resultados del presente estudio, 
está dirigida hacia la realización de investigaciones sobre la población con 
diversidad sexual, en la medida que se encontró un alto grado de riesgo 
frente al desarrollo del uso nocivo de sustancias psicoactivas.

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Financiamiento: Estudio de prevalencia en adicciones químicas y comportamentales, 
sus factores de riesgo y factores protectivos en estudiantes universitarios de la 
Universidad Católica Luis Amigó.
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