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Resumen 

 

El uso de redes sociales presenta una amplia correlación con la salud mental de las personas, 

particularmente de los jóvenes, donde se destacan efectos tanto negativos como positivos. Por lo 

anterior, el presente estudio se enfoca en realizar un análisis bibliométrico y una revisión de 

literatura sobre el tema, utilizando técnicas de análisis de datos y mapeo científico. Dicho estudio se 

realizó una búsqueda de documentos en la base de datos Scopus, con un rango de tiempo entre el 

2000 y el 2022. Se clasificaron revistas, países y autores, así como los documentos de mayor 

relevancia en el área y se organizaron mediante la metáfora del árbol, en la que se seleccionaron los 

documentos de carácter clásico, estructural y recientes, en estos últimos se enmarcan las nuevas y 

actuales tendencias de investigación sobre el tema del uso de las redes sociales en la salud mental. 

Por último, se crea una agenda con diferentes sugerencias para futuros estudios.  

Palabras clave: Interacción, Internet, ciberacoso, COVID- 19. 

 
Abstract 

 

The use of social networks has a broad correlation with the mental health of people, particularly 

young people, where both negative and positive effects are highlighted. Therefore, this study 

focuses on performing a bibliometric analysis and literature review on the subject, using data 

analysis and scientific mapping techniques. A document search was conducted in the Scopus 

database, with a time range between 2000 and 2022.  
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Journals, countries and authors were classified, as well as the most relevant documents in the area 

and organized using the tree metaphor, in which documents of a classical, structural and recent 

nature were selected, the latter framing the new and current research trends on the topic of the use 

of social networks in mental health. Finally, an agenda is created with different suggestions for 

future studies. 

 

Keywords: Interaction, Internet, cyberbullying, COVID-19. 

 

1. Introducción 

 

Las redes sociales (RS) son estructuras complejas basadas en la interacción de los usuarios 

que las componen. Se pueden encontrar de manera general dos tipos de RS: las RS 

convencionales como lo son sistemas de correos, periódicos, calendarios entre otros; y las 

RS virtuales, que en su estructura son iguales que las redes convencionales, pero con 

dinámicas más fluidas en las experiencias e información que las relaciona [1]. En la 

actualidad, las RS virtuales (RSV) hacen parte de la vida cotidiana y alcanzan la cantidad 

de 3 mil millones de usuarios interactuando entre sí, donde la mayoría son adolescentes y 

jóvenes adultos, de las cuales, Facebook e Instagram son las redes sociales más usadas [2], 

[3]. En las últimas décadas, se ha incrementado la cantidad de dispositivos móviles en 

circulación y por ende, el uso de las diferentes plataformas digitales, ahora más del 50% de 

las personas a nivel mundial se comunican más por canales virtuales que por canales físicos 

[4].  

 

Actualmente existe un número considerable de personas que hacen uso frecuente de RSV y 

el 80 % de usuarios admite que la cuarta parte del tiempo que pasan navegando en Internet 

es para el uso de estas [5]. El manejo constante de dichas plataformas puede causar efectos 

tanto positivos como negativos, es decir, mejorar la comunicación, facilitar las relaciones 

humanas, mantener las comunidades informadas, pero también, causar soledad, reducir la 

calidad del sueño, entre otros tantos factores mentales y físicos [6]. Aunque la rápida 

adopción de los medios virtuales sugiere que las RSV y todas sus funcionalidades pueden 

ser positivas, no se pueden descartar efectos adversos para la salud [7].  

 

Las RSV en muchos casos pueden ser utilizadas como herramientas de estudio y trabajo, e 

incluso, pueden contribuir al mejoramiento de muchos procesos personales y laborales [8]. 

Por ejemplo, hay estudios que muestran que el manejo adecuado de RSV institucionales 

ayudan al compromiso de los estudiantes con la institución a la que pertenecen y sus 

procesos [9], así mismo, se ha evidenciado que los jóvenes que usan RSV menos de dos 

horas diarias han experimentado sentimientos de satisfacción y cercanía con las personas 

que interactúan allí [10]. En una línea distinta, se han encontrado estudios que señalan que 

un alto uso de estos sitios web puede afectar negativamente la salud de las personas [11], de 

igual forma, una alta frecuencia en el uso de las RSV puede generar ciertos tipos de 

trastornos mentales tales como insomnio, depresión y ansiedad. Dado lo anterior, se puede 

inferir que existen evidencias que señalan puntos a favor y en contra sobre el uso de las 

RSV; algunos estudios muestran el impacto psicológico de las RSV en las personas, 

especialmente en los jóvenes y que generalmente este impacto es de carácter negativo [12]. 
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A pesar de la relevancia y el rol que tienen las RSV en la salud de las personas, aún se 

evidencia poco interés por estudios de mayor sistematicidad en el área. Lo anterior implica, 

que no se logran observar investigaciones donde la literatura científica sea revisada 

sistemáticamente a partir del uso de herramientas y técnicas bibliométricas, por esta razón 

el presente artículo espera desarrollar una revisión técnica de este tema. 

 

En esta revisión se ha observado literatura que involucra la salud de las personas con el 

manejo de las RS y el impacto que tienen en ellos, por ejemplo: se realizó un análisis acerca 

del vínculo entre el uso activo de las RS, la calidad del sueño y los resultados de SM entre 

los jóvenes, indagando variables como: ansiedad, depresión y angustia psicológica [13]. Así 

como también se efectuó una descripción general en una investigación reciente que utiliza 

las RSV y los datos personales en el contexto de SM, narrando los desafíos en relación con 

el consentimiento, la privacidad y el uso de dichos datos [14]. De esta misma manera otro 

estudio afirma que es posible aprovechar la popularidad de las RS entre los jóvenes para 

incorporarlo en el diseño de plataformas digitales terapéuticas personalizadas [15]. 

También, se puede encontrar un análisis predictivo en SM para revisar los problemas 

asociados a las RSV como las preocupaciones éticas, emociones, sentimientos y 

pensamientos de las personas [16].  

 

Siguiendo con lo anterior, se evidencia un análisis sobre los efectos de los fenómenos 

emergentes y como las RSV pueden afectar la salud humana, tanto en aspectos mentales 

como en aspectos físicos [17]. Sin embargo, hasta la fecha no se identifican estudios de 

revisiones bibliométricas que aborden el vacío de conocimiento indicado, que establezcan o 

describan nuevas tendencias de investigación.  

 

Con el fin de conocer las tendencias de investigación se utilizó el banco de datos Scopus, 

enfocándose en artículos que van desde año 2000 hasta el año 2022, la razón de ello es la 

aparición de manera formal de las RSV y el desarrollo de éstas en ese trayecto de tiempo, 

con sus posibles implicaciones en la SM de las personas. Para realizar una clasificación de 

los artículos en la franja de tiempo señalada, se utiliza la herramienta R Studio, con la cual 

se clasifican los estudios de mayor relevancia en el área, de manera que se logra determinar 

cuáles son los autores, temas y países que han indagado con mayor profundidad acerca del 

tema a investigar. Así mismo, se emplea un modelo de organización conocido como Árbol 

de la ciencia para estructurar la información recolectada, con ello se puede determinar 

cuáles son las tendencias que están tomando las investigaciones. Con esto se espera abordar 

y determinar las nuevas corrientes de conocimiento respecto al tema que se está indagando. 

Este estudio se encuentra ordenado en cuatro apartados principales. Inicialmente, se 

muestra la metodología: en esta se explican los procesos de búsqueda y verificación de los 

otros artículos encontrados; la segunda sección: muestra el análisis bibliométrico realizado; 

la tercera: esboza las conclusiones y una muestra de una agenda para investigaciones 

futuras relacionadas con el tema de la salud y el uso de RSV.  

 
 

2. Materiales y Métodos 

 

La metodología empleada para la construcción de este artículo se clasificó en dos fases. La 

fase uno consiste en realizar un análisis bibliométrico mediante la utilización de un mapeo 
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científico que aborda a profundidad las RSV y la SM con base en el contenido científico 

que está registrado en la base de datos Scopus; y la segunda fase, consiste en identificar las 

investigaciones con más relevancia en el tema del impacto de las RS en la salud, este 

procedimiento también permite repartir los documentos en grupos para su respectivo 

análisis. 

 

En el caso del mapeo científico [18], proponen cinco métodos bibliométricos que se utilizan 

con el objetivo de crear un estudio de producción y mapeo científico: análisis de citaciones, 

prueba de coocurrencia de palabras, estudio de cocitaciones, examen de coautorías y por 

último, revisión de acoplamiento bibliográfico. Scopus cuenta con una cantidad de 

documentos entre artículos y revistas muy significativa que permite obtener un amplio 

número de posibilidades respecto al campo de conocimiento [19], además, se destaca que 

Scopus se considera como uno de las mejores bases de datos a nivel global [20], [21]. Las 

pautas empleadas para la búsqueda arrojaron 189 registros en la base de datos Scopus. El 

medio utilizado para elaborar la prueba bibliométrica es Bibliometrix [22], la razón es que 

es se puede usar libremente, se puede trabajar con diferentes tipos de bases de datos y tiene 

diversas aplicaciones, además, otros estudios han hecho uso de dicha herramienta [23]–

[33]. 
 

 

Árbol de la ciencia. 

 

Se realizó el análisis de red a través del software Rstudio. Esta herramienta se empleó para 

procesar los documentos recolectados con el fin de obtener las referencias bibliográficas y 

crear una estructura de red de citaciones, así mismo, se empleó la teoría de grafos, método 

utilizado para extraer la cada característica además de su tipología frente la red de los 

estudios que la construyen [34], [35]. 
 

Posteriormente se hallaron los indicadores bibliométricos. El primero, es el Indegree —

cantidad de veces que ha sido referenciado un documento [35]—; el segundo indicador, 

Outdegree —cantidad de conexiones entre documentos o el número de veces que un nodo 

específico cita a otros [35]—; y el tercero, el Betweenness —grado de centralidad en los 

componentes de la red [36] —, el indicador señala cada que se referencian a los demás [37]. 

Finalmente, se obtiene la red de conocimiento que une los estudios previos y que está 

construída por cada uno de los documentos consultados en las bases de datos junto con sus 

referencias correspondientes, en otros términos, no solo está concentrada la información de 

Scopus sino de diferentes fuentes de publicaciones científicas, procedimiento que también 

es llamado mapa de cocitaciones. Este método permite identificar la manera en que se 

estructura teóricamente un área del conocimiento y ayuda a conectar los clústeres o 

tendencias de conocimiento [38], [39]. Se utiliza la técnica Gephi, con el fin de representar 

la gráfica de la red de investigación del área de estudio sobre el efecto de las RSV en la SM 

de las personas.  
 

Para cada registro de la red se hallan los indicadores indegree, betweenness y outdegree, 

dichos indicadores facilitan la clasificación de las investigaciones mediante la metáfora del 

árbol [40]–[42]. Esta relación permite el surgimiento de tres esferas: las raíces, también 

llamada alto indegree, que muestran los principales estudios del tema que poseen mayor 
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importancia de carácter teórico, estas publicaciones se caracterizan porque tienen altos 

índices de citación, pero citan poco a otros documentos [35].  
 

La siguiente categoría es el tronco (alto betweenness), donde se ubican las investigaciones 

que son citadas y que también citan otras publicaciones [37], en este elemento se reúnen los 

elementos de fundamentación teórica con estudios de la actualidad. Por último, se 

encuentra la categoría que se llama las hojas o también alto outdegree y en esta se 

concentran las investigaciones más jóvenes que citan a todas las demás [35], gracias a estos 

estudios es posible determinar las nuevas tendencias de investigación, también conocidas 

como perspectivas y constituyen los puntos de investigación emergentes. Se resalta que esta 

metodología ha sido avalada por otros estudios anteriores [43]–[52]. 

 
 

 

3. Resultados 
 

Número de publicaciones por año 

Con objeto de calcular la tendencia de investigación y la evolución en el estudio de la 

temática, se efectuó un rastreo de las publicaciones realizadas en la base de datos Scopus 

entre los años 2000 y 2022 (Figura 1).  

Se evidencia que solo a partir del 2013 se han realizado las primeras publicaciones 

relacionadas con el tema de estudio [53]–[55] es por esto que, la información tratada 

corresponde a las publicaciones que se han elaborado entre el 2013 y el 2022. Se evidencia 

entonces que en los últimos tres años se ha publicado el 61.53 % de los artículos, lo que es 

una muestra del incremento del interés que hay en la temática del impacto de las RSV en la 

salud de las personas y el auge que tiene dentro de la comunidad científica, esto lo 

comprueba su tasa de crecimiento anual del 46,42 % durante los periodos mencionados. 

 

 
Figura 1. Documentos por año. 

Fuente: Autores 

https://paperpile.com/c/Gf6wna/uUaKB+3SBhZ+HTIz2
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Es posible que el aumento de estas investigaciones esté asociado al impacto que podrían 

generar las RSV en la salud de sus consumidores y que se pueden observar en el tiempo. Se 

debe recordar que las RSV comienzan a aparecer entre la década de los sesenta y los setenta 

con RSV como Arpanet y Proyecto Gutenberg; ya a comienzo del noventa aparece World 

Wide Web y finalizando esta década aparece la pionera de las redes RSV modernas Six 

Degrees [56]. Las redes mencionadas son las precursoras de las RSV que en la actualidad 

son las más usadas o consumidas (Facebook, Twitter y Linkedin). La consolidación y auge 

del proceso solidifica en la década pasada con el fortalecimiento de redes como Facebook, 

Twitter, Linkedin e Instagram, estas coinciden con el aumento de las investigaciones de las 

RSV y el impacto en la salud de sus consumidores. 

 

En complementación a lo anterior se puede hallar la relación de las revistas más relevantes 

en el tema de acuerdo con el número de publicaciones, el indicador SJR, el h index y el país 

de procedencia de cada revista, como lo muestra la Tabla 1. En el proceso se relaciona el 

indicador SJR 2020 [57] que se encarga de medir la influencia de carácter científico de las 

revistas promedio dentro de la comunidad y además, muestra el h-index reflejado en (SJR) 

y el país de procedencia de cada una de las revistas.  

 

 

Tabla 1. Principales revistas 

Fuente 
Número de 

registros 

% del 

total 

SJR 

2020 

Cuarti

l 

SJR 

H index 

(SJR) 
País 

International Journal Of 

Environmental Research And 

Public Health 

8 3,24% 0.81 Q1 138 Suiza 

Journal Of Medical Internet 

Research 
8 3,24% 1.74 Q2 158 Canadá 

Lecture Notes In Computer 

Science Including Subseries 

Lecture Notes In Artificial 

Intelligence And Lecture Notes In 

Bioinformatics 

5 2,02% 0.41 Q2 415 Alemania 

Scientific Reports 5 2,02% 1.24 Q1 213 
Reino 

Unido 

Computers In Human Behavior 4 1,62% 2.11 Q1 178 
Reino 

Unido 

 

Fuente: Autores 
 

 

https://paperpile.com/c/Gf6wna/eRxgH
https://paperpile.com/c/Gf6wna/43WRx
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Tabla 1. Principales revistas 

Fuente 
Número de 

registros 

% del 

total 

SJR 

2020 

Cuarti

l 

SJR 

H index 

(SJR) 
País 

Conference On Human Factors In 

Computing Systems Proceedings 
4 1,62% 0.33 Q2 189 

Estados 

Unidos 

Health Communication 4 1,62% 1,03 Q2 68 
Reino 

Unido 

Asian Journal Of Psychiatry 3 1,21% 0.79 Q2 37 
Países 

Bajos 

Current Psychiatry Reports 3 1,21% 02.06 Q1 89 
Estados 

Unidos 

Journal Of Adolescent Health 3 1,21% 1.89 Q2 171 
Estados 

Unidos 

Fuente: Autores 
 

 

Según lo mencionado en la Tabla 1, el primer lugar es para la revista International Journal 

Of Environmental Research And Public Health que, con 8 publicaciones, maneja el 17 % 

de la totalidad de registros de las revistas con mayores aportes. Sin embargo, su h-index es 

tan solo de 138, siendo superada por otras revistas, entre ellas Lecture Notes in Computer 

Science, que maneja un h-index de 415 y tiene un 10 % de participación en todas las 

publicaciones. Las dos principales revistas de Canadá alcanzan a tener un 7,40 % del total 

de registros, indicando que en dicho país se aborda de manera significativa la temática de 

estudio. Por otra parte Suiza y Reino Unido, son los países que siguen en el orden 

mostrando un 3,17 % y 4,77 % respectivamente en la tasa de publicaciones. Destacando la 

revista Lecture Notes In Computer Science Including Subseries Lecture Notes In Artificial 

Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics de Alemania, que tiene el h-index más 

alto con relación a las demás revistas y es de 415.  

 

 

 

Análisis de autores 

En la Tabla 2 se observan los autores más relevantes de la temática de estudio. 
Estos están clasificados tanto por la cantidad de publicaciones realizadas como 
por la cantidad de veces que han sido citados en otros artículos. Es así como M. 
De Choudhury ocupa el primer lugar, con un total de 13 artículos publicados y 
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6.334 citas. Aunque tiene un alto número de citaciones, no es el autor con el 
mayor número, dado que M. Dredze, lo supera con un número de citaciones de 
9.541 veces citado y un total de 4 publicaciones. Cabe resaltar que tres de los diez 
principales autores pertenecen al Norwegian Institute of Public Health, los cuales 
son: J.C. Skogen, V. Schønning  y G. J. Hjetland, entre estos autores suman un 
total de 13 publicaciones y alcanzan un total de 9.513 citaciones. 

 

Tabla 1. Principales autores 

Autores 

Número de 

publicacione

s 

Número de 

citaciones 
Índice H Instituto 

M. Dredze. 4 9541 49 Johns Hopkins University 

J. C. Skogen 5 6858 22 
Norwegian Institute of Public 

Health 

M. De 

Choudhury 
13 6334 44 Georgia Institute of Technology 

M. Liakata 4 2549 24 Alan Turing Institute 

R. Dutta 4 1815 22 
South London and Maudsley NHS 

Foundation Trust 

S. Velupillai 4 1178 18 
South London and Maudsley NHS 

Foundation Trust 

G. Gkotsis 4 294 9 King's College London 

G, J. Hjetland 4 109 5 
Norwegian Institute of Public 

Health 

V. Schønning 4 47 4 
Norwegian Institute of Public 

Health 

C. Aguirre 3 9 2 Johns Hopkins University 

Fuente: Autores 
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Colaboración entre países 

En la Tabla 3 se evidencia el número de registros en la temática de los países que han 

publicado en el rango de tiempo establecido. En este caso, se observa que Estados Unidos 

es el país con más publicaciones del área de estudio, con un total de 98 artículos publicados 

y con una participación del 39,2 % sobre la cantidad de registros. Estados Unidos es líder, 

sin embargo, países como Reino Unido y China registran gran participación sumando entre 

los dos países un 28,2 % del total de artículos publicados. Entre los tres primeros países se 

acumula el 67.6 % de los estudios publicados. Por otro lado, se puede ver que si bien hay 

una alta concentración de publicación en los tres países mencionados, el esfuerzo por 

investigar y publicar se extiende a gran parte del mundo, pasando por países asiáticos y 

americanos. 

 

Tabla 3. Colaboración entre países 
 

País/Región Registros 
% del 
Total 

Colaboración entre países 

Estados Unidos 98 39,68% 

 

 

Reino Unido 46 18,62% 

Australia 23 9,31% 

China 20 8,10% 

Canadá 15 6,07% 

India 14 5,67% 

Países Bajos 9 3,64% 

Noruega 9 3,64% 

Alemania 5 2,02% 

 

Fuente: Autores 
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Las Figuras 2 y 3 hacen parte de los elementos que componen el análisis bibliométrico, el 

primer cuadro muestra la red de cocitaciones donde se vinculan los autores con mayores 

aportes en el recuento de las citas. Para el tema abordado De Choudhury, Wang y Skogen, 

son los más referenciados por otros documentos. En el segundo recuadro está la red de 

concurrencia de palabras, en el cual se reflejan los grupos de palabras, que en este caso se 

dividen en dos: el primero, hace referencia a temas de salud, mente y humanos; el segundo, 

comprende términos como adolescencia, jóvenes, masculino y femeino, que complementa 

la red con diferentes conceptos. 

 

Figura 2 y 3. Red de cocitaciones y Concurrencia de palabras 

 

Red de co-citaciones de autores Red de coocurrencia de palabras 

 

 

 

Fuente: Autores 
 

Análisis de Red  

Mediante este análisis se recogen los estudios de mayor relevancia en el tema, se realiza 

una selección con el fin de revisarlos y así obtener aquellas investigaciones con los 

indicadores más altos y de este modo organizarlos, haciendo uso de la metáfora del árbol 

que consiste en clasificar los documentos en raíces (documentos clásicos), tronco 

(documentos estructurales) y hojas (documentos recientes). Con esto se logra identificar las 

subáreas en común de estudio. Se implementó el algoritmo planteado por Blondel et al. 

(2008), con lo que se obtuvo 4 grupos, que se verán reflejados a continuación en la Figura 

4. 
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Figura 4. Árbol de las redes sociales y la salud 

 

 

Fuente: Autores 
 

 

Con el fin de categorizar de manera inicial los contenidos de cada estudio, se realiza un 

ejercicio llamado minería de datos mediante el uso del paquete WordCloud [58], dicha 

técnica crea clústeres de palabras sobre las denominaciones y las principales palabras que 

componen los documentos en cada subárea. Luego se procede a escoger diez documentos 

que posean un alto PageRank [59], ya que es un indicador que está dado con base en la 

cantidad de citaciones, proporcionando una mirada cuantitativa del parámetro, de manera 

que permite seleccionar los documentos de mayor importancia [60], [61]. 

 

Ahora se espera elaborar un análisis de los estudios que componen el árbol de las RS y la 

salud. 

https://paperpile.com/c/Gf6wna/68Be8
https://paperpile.com/c/Gf6wna/IY7k7
https://paperpile.com/c/Gf6wna/2sbuS+jjquO
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Raíz (clásicos) 

Para esta revisión de literatura, los estudios que la integran están seleccionados y 

clasificados de acuerdo con el que posee el indicador indegree más alto, ya que este mide la 

cantidad de citaciones, demostrando su naturaleza clásica y su cualidad de preeminencia 

sobre los demás estudios. Para esta sección se toman 5 artículos que son de alta 

importancia, ya que son la base en el área de estudio. 

 

Uno de los documentos principales respecto a las RSV y la SM es el presentado por Ellison 

et al. [62], ya que logró establecer una conexión sólida entre el uso de Facebook y los 

indicadores de capital social, viendo capital social como la capacidad de las personas para 

mantenerse conectado con los miembros de una comunidad previamente habitada y 

demostrando que la manera en que se hace uso de la red social se correlaciona con la 

capacidad de crear capital humano, lo que implica una variedad de beneficios sociales 

como una mejoría en la salud pública, menores índices de delincuencia y mercados 

financieros en crecimiento. 

 

Así mismo O’Keeffe et al. [63], afirman que existe un riesgo en el manejo inadecuado de 

las RSV en los jóvenes y este es mayor en adultos, los principales riesgos son: riesgos en 

los nodos de 2P2, contenido explícito o inapropiado, ausencia de entendimiento de los 

problemas personales que se tratan en línea y la influencia de agentes externos en la toma 

de decisiones. Esto es apoyado por la idea de Schwartz et al. [64], quienes sugieren que las 

RSV logran establecer una red de variación en el lenguaje y uso de las palabras según el 

género, la personalidad y la edad, hallando conexiones entre la información recolectada y la 

variación en el estado de ánimo de las personas en general. Concluyendo que a medida que 

las personas van experimentando interacción en las RSV, no solo aumentan algunas 

dificultades, sino también se logra almacenar una considerable cantidad de datos que 

permiten diferir acerca de la SM en las personas.  

 

Por su parte Kross et al. [65], en el mismo año propusieron un estudio que aborda el 

impacto de Facebook en la calidad de vida de las personas a largo plazo, y muestra que en 

lugar de mejorar las relaciones interpersonales tiende a disminuir el bienestar en general, 

incluyendo las relaciones con cambios negativos en las variables manejadas.  

 

Continuando con los estudios, posteriormente Seabrook et al. [66], señalan que las RSV 

pueden aportar positivamente a la SM mediante las interacciones y relaciones sociales, ya 

que además de que disminuye los niveles de ansiedad y depresión se encontró una relación 

entre su uso, mayor autoestima y satisfacción con la vida. Por último, Riehm et al [67], en 

su estudio demuestran que hay una relación proporcional entre el aumento o disminución 

del tiempo de uso en las RSV y el aumento o disminución de probabilidades de adquirir 

problemas de internalización y externalización referentes a la SM. En conclusión, las RSV 

pueden ser una espada de doble filo, por un lado, pueden tener efectos adversos a la salud y 

por el otro podrían contribuir al bienestar psicológico de las personas, dado que pueden 

encontrarse evidencia en los dos sentidos señalados.  

https://paperpile.com/c/Gf6wna/qpZ1/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/Iwges/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/IxiZO/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/cVOg5/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/G4LBq/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/Hs8an/?noauthor=1
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En síntesis, se puede observar que los estudios de referencia en el área de RSV y SM, 

muestran aspectos favorables y desfavorables en la SM de los usuarios de las RSV. En los 

aspectos desfavorables de SM, se hace énfasis en el hecho de que los adultos pueden 

presentar condiciones de vulnerabilidad comparado con los jóvenes, además de ello, se 

observa que puede existir una sensación de bienestar sin que haya una correspondencia con 

aspectos prácticos con el bienestar. Finalmente, y con respecto a los aspectos favorables de 

las RSV en SM, se observa disminución de ansiedad, depresión, mayor autoestima y mayor 

satisfacción, esto último, dependiendo del modo de uso de las RSV. 

 
 

Tronco (estructurales)  

Esta sección está compuesta por todos los documentos que abordan la temática de estudio y 

que sirven de enlace entre la información expresada en los documentos base o raíz, y lo 

planteado por quienes estudian el tema de la RSV en la SM en la actualidad, es decir, las 

investigaciones más recientes, siendo entonces los estudios de esta sección los que 

consolidan el estudio científico en el campo. 

 

Dentro de los estudios se puede encontrar el trabajo de Barry et al. [68], estos autores 

desarrollan una investigación con padres y con adolescentes, donde observan el manejo de 

las cuentas de RSV. Esta investigación sustenta que existe una moderada correlación entre 

RSV y su utilización, con algunos síntomas: falta de atención, impulsividad, ansiedad, 

hiperactividad y depresión, acompañados de miedo a la soledad, los resultados hallados 

corresponden a la información suministrada por los padres de los jóvenes. Posteriormente 

Kelly et al. [69] validan su propuesta y demuestran en su estudio la existencia de una 

asociación entre uso de las RSV y algunos síntomas de depresión, especialmente en niñas y 

niños, analizando variables como experiencias de acoso en línea, deficiencia en la calidad 

del sueño, el aumento o disminución de la autoestima y la autopercepción. Por lo tanto, en 

estudios posteriores se debería hacer énfasis en estos síntomas negativos para la SM y la 

información sobre la influencia de las RSV debe ser de fuentes confiables que garanticen la 

calidad de la misma. 

 
Por otra parte, Coyne et al. [5], realizan un estudio longitudinal que analiza la relación entre 

el tiempo que se dedica a RSV, con la depresión y la ansiedad a nivel intraindividual, 

encontrando que los jóvenes que interactúan en RSV no mostraron aumento ni en síntomas 

de depresión ni de ansiedad. Del mismo modo, la disminución del tiempo que los 

adolescentes pasaban en las RSV no indica una disminución de la depresión o la ansiedad 

en los jóvenes, esto coincide con lo dado en la raíz, donde Seabrook et al. [66] sugieren que 

el uso de RSV puede afectar una serie de variables psicológicas, sin especificar si el tiempo 

también lo hace. Posteriormente, Conway & O'Connor [70], hacen un análisis para revisar 

la big data y la información de las RSV mediante las tecnologías asociadas al aprendizaje 

automático para abordar temas de SM referentes a los avances tecnológicos, los cuales son 

muy prometedores para comprender y mejorar la SM tanto a nivel individual como 

poblacional. 

 

https://paperpile.com/c/Gf6wna/7SFNd/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/keCze/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/Rxs8i/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/G4LBq/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/bBWdX/?noauthor=1
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Sin embargo, la información suministrada por Wongkoblap et al. [16], expone que aún 

existen muchas lagunas en el área de estudio, por lo cual es importante precisar y mejorar 

las aplicaciones y técnicas de predicción en los problemas de SM, ya que a pesar de que 

hay miles de artículos que mencionan el tema, hay un grupo relativamente pequeño que 

probablemente influye en la detección en los síntomas de la SM. 

 

 

Hojas (perspectivas) 

Gracias al desarrollo de la revisión bibliométrica, se determinaron las 3 subáreas (clústeres) 

más relevantes, emergentes en el área de investigación, estos clústeres sirven para 

identificar las nuevas tendencias de investigación, es decir, aquellas que son más recientes 

en el espectro de la investigación. A continuación, se menciona y se explica cada una de 

estas perspectivas. 

 

 

Perspectiva 1: El impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes 

Para esta perspectiva, de manera general, se tienen en cuenta factores como los signos de 

problemas psicológicos, generados a raíz del uso de las RSV en personas jóvenes, donde se 

resalta el uso excesivo de las RSV y cuáles son los síntomas específicos que presentan los 

adolescentes, mostrando un riesgo para su SM. Así mismo, se resalta la importancia de 

seguir incursionando en la búsqueda de mejores resultados de investigación, ya que los 

hallazgos no son lo suficientemente sólidos. 

El uso de las RSV se convierte en un riesgo para los adolescentes más a menudo de lo que 

la mayoría de los adultos cree [63]. Específicamente en el momento de dormir, que 

generalmente es en la noche, el uso de las RSV es un factor importante que tiene una gran 

relación con la importancia del sueño de los jóvenes, y el grado de depresión y ansiedad 

pueden aumentar conforme se haga uso de las RSV [71]. Sin embargo, Radovic et al. [72], 

encontraron que si se realiza una inclusión de características del uso de las RSV, y se 

encuentra el propósito del uso y los patrones, se puede ayudar a delinear qué tipo de uso de 

las RSV se asocia con angustia psicológica, depresión, y algún otro síntoma que pueda ser 

provocado por su uso. 

De este modo [73], encontraron que los problemas de SM relacionados con el uso de RSV 

de los adolescentes aumentaron considerablemente desde 2010, especialmente entre las 

mujeres, lo que demuestra que el aumento del tiempo de pantalla, la depresión y el suicidio 

en los adolescentes no es una coincidencia. Aunque, Marino et al. [74], encontraron que no 

solo existen consecuencias negativas frente al uso de RSV, ya que por medio de estas se 

pueden realizar intervenciones psicológicas que se han aplicado con éxito a las conductas 

adictivas en general y específicamente al uso problemático de Internet, mostrando 

resultados relacionados con el beneficio potencial para ayudar a las personas a superar 

problemas. Para [75], los resultados encontrados implican que aquellas personas que están 

muy involucradas en las RSV experimentan una mala calidad del sueño, baja autoestima, 

https://paperpile.com/c/Gf6wna/sc3SP/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/Iwges
https://paperpile.com/c/Gf6wna/MOKsH
https://paperpile.com/c/Gf6wna/uOu23/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/ohQW3
https://paperpile.com/c/Gf6wna/iwrqT/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/Gf6wna/AHR5b
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niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión, que además se vinculan con emociones 

como la privación del sueño, la satisfacción y el narcisismo. 

 

Actualmente, [76], enfatizan la importancia de considerar la intensidad del uso de RSV 

como un factor determinante frente a los problemas de SM, ya que aumentan las 

comparaciones sociales ascendentes y la cibervictimización, lo que implica que los 

adolescentes con problemas de uso de las RSV enfrentan múltiples adversidades. Sin 

embargo, [17], demostraron que las RSV tienen más efectos negativos que positivos para la 

SM. Los efectos negativos incluyeron soledad, deficiencia del sueño, malos indicadores de 

SM, tendencias de autolesión y suicidio, mayor grado de angustia mental, ciberacoso, 

insatisfacción con la imagen corporal y disminución de la satisfacción con la vida.  

 

Por otra parte, [77] en su búsqueda encontraron 25 revisiones que mostraron que la mayoría 

de las revisiones interpretaron las asociaciones entre el uso de las RSV frente a la SM como 

“débiles” o “inconsistentes”, mientras que algunas calificaron las mismas asociaciones 

como “sustanciales” y "perjudiciales”, por lo que [78], describen una conceptualización 

conductual cognitiva transdiagnóstica de los aspectos positivos y negativos del uso de RSV 

en la SM y el bienestar de los adolescentes, estudiando las dificultades comunes de SM. 

 

Perspectiva 2: ¿A qué se enfrentan los estudiantes en un contexto de ciberacoso 

mediante las redes sociales? 

Esta perspectiva describe una de las maneras más frecuentes en las que los estudiantes, en 

diferentes niveles académicos, sufren de ciberacoso y cómo este factor influye en la SM de 

muchos de ellos, mientras se estaba en tiempo del confinamiento por la pandemia COVID 

19, además, resalta cuáles son los desafíos que enfrentan los estudiantes a nivel psicológico 

en el ambiente escolar y universitario. Esta perspectiva también sugiere cuáles podrían ser 

unas intervenciones efectivas para combatir este tipo de escenarios de ciberacoso en el 

proceso de formación. 

 

La tasa de uso de las RSV he tenido un aumento significativo en la última década, por lo 

que los estudios de alteración e insuficiencia en el sueño de los jóvenes apuntan a que 

existe una estrecha relación entre el uso de RSV y una deficiencia en la SM, esta presenta 

unas cruciales repercusiones médicas en el bienestar de los estudiantes adolescentes [79]. 

Posterior a esta investigación, [80] implementaron una Escala de Adicción a las RSV, que 

busca medir el impacto de las RSV en los patrones de comportamiento de los jóvenes y 

demuestran que las escuelas deberían implementar programas de prevención para combatir 

la adicción a las RSV. Lo anterior se puede entender, dado que la manera en que los 

jóvenes se relacionan ha cambiado y muchas maneras de interacción se han trasladado para 

las actividades en línea, a tal punto, que muchos adolescentes de hoy no conocen un mundo 

sin RSV, y aunque existen muchos desafíos para la vida en línea, también existen unos 

potenciales beneficios para los estudiantes frente a la información productiva sobre SM, 

como la alfabetización, la creatividad, la autoexpresión, el compromiso cívico y la 

autoexpresión [10].  

https://paperpile.com/c/Gf6wna/ZgQKK
https://paperpile.com/c/Gf6wna/YbMS2
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https://paperpile.com/c/Gf6wna/VSoef
https://paperpile.com/c/Gf6wna/bv5eA
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Estudios recientes demuestran que aunque existen síntomas asociados al uso de las RSV, el 

estrés por ejemplo, no se ha relacionado directamente con patrones negativos, sino como un 

mediador entre el uso de RSV y la SM, aunque no deja de ser un tema sobre el cual se 

requiere una seria consideración en el ámbito clínico [81]. Es por ello que el mismo año se 

realiza una revisión en la que se muestra que existe una influencia negativa en el uso 

excesivo de RSV y la SM, los estudios longitudinales asocian esta relación a una mala 

calidad del sueño, en especial en los jóvenes estudiantes, siendo este factor un mediador 

entre los jóvenes y los resultados de la SM [13]. Teniendo en cuenta que los motivos del 

uso de RSV son una variable importante para la medición del impacto en la SM, así como 

el tiempo que se les dedica, donde existe la posibilidad de que esta relación se convierta en 

una estrategia para afrontar restricciones en las relaciones humanas como las existentes en 

el confinamiento [82]. 

 

Actualmente, se estudian también temas que incluyen la rumiación, entendiéndose esa idea, 

como un modo de respuesta a sentimientos como la angustia que se convierte en un 

pensamiento repetitivo debido a las experiencias [83] y la relación existente con la atención 

plena para comprender el efecto adverso que podría existir frente al uso de RSV y la SM en 

los estudiantes universitarios, mostrando el factor de atención plena y la rumiación como 

mediadores de los efectos negativos que puedan surgir a raíz de dicha relación [84]. Entre 

estos efectos se puede destacar el vínculo entre la victimización por ciberacoso ocurrido 

mediante las RSV, entendiéndolo como un comportamiento intencionalmente perjudicial 

que se repite a lo largo del tiempo a través de medios electrónicos como las RSV y su 

influencia en la SM de jóvenes y adultos [85]. 

 

Especialmente en la era del COVID-19, los estudiantes se han visto perjudicados por el 

manejo excesivo y casi que obligatorio de las RSV, puesto que la pandemia hizo que el uso 

de Internet no fuera negociable, donde los estudiantes tuvieron tanto experiencias positivas 

como negativas, las cuales reflejaron afectaciones en la SM, siendo el virus, un mediador 

para estos factores negativos frente a posibles estrategias que puedan mitigar las 

consecuencias adversas [86]. Finalmente, los estudios mostraron que las RSV aunque 

podrían ser un factor de amenaza para la SM, puede ser también una importante 

herramienta de comunicación en el entorno escolar, destacando que las escuelas deberían 

estar mejor equipadas para afrontar los desafíos que propone un contexto cibernético donde 

existe un alto grado de vulnerabilidad en la SM de los jóvenes estudiantes [12]. 

 

Perspectiva 3: La pandemia COVID-19 como mediador de la relación entre las RS y 

la salud mental 

En esta perspectiva se estudian los aspectos relacionados con la época de COVID 19, donde 

la mayoría de personas tuvieron que verse obligadas a estar en confinamiento y por ende, la 

tasa de uso de las RSV aumentó considerablemente en todas las personas, especialmente en 

los jóvenes, este aumento tuvo una relación con la SM debido a que involucra varios 

procesos psicológicos en las personas, este estudio resalta cuáles fueron esos procesos y la 

relación existente entre las variables mencionadas. 
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Es relevante mencionar que, para muchos estudios, las RSV pueden aumentar o disminuir 

el bienestar subjetivo, dependiendo de la manera en que se utilicen, es decir, las RSV tienen 

el potencial de cambiar la percepción del bienestar cuando aumenta el sentimiento de 

conexión. De igual modo, también puede afectar la idea que tienen las personas de su 

capital social debido al uso activo RSV; sin embargo, si las personas abusan en el uso de 

las RSV hay una alta probabilidad de que puedan sufrir de angustia, especialmente cuando 

se habla de comparaciones sociales frente al uso de los sitios [87].  

 

Por este motivo se plantea la implementación de un esquema inicial de experiencias de las 

personas que utilizan frecuentemente RSV, en la que se puede encontrar cuáles son las 

influencias positivas y negativas, demostrando que este indicador tiene un comportamiento 

dinámico, pues un día puede inclinarse hacia los efectos psicológicos negativos y al otro día 

hacia los positivos, lo que moldea la arquitectura de la vida emocional de las personas, 

particularmente de los adolescentes, en una época de innovaciones disruptivas donde 

socialmente se han satanizado las RSV [88]. Por ello, se decide estudiar el porcentaje de 

variación del bienestar psicológico relacionado al uso de las RSV, que en este caso fue de 

0,4 %, demostrando que dicha asociación es pequeña y la tecnología aunque sí tiene un 

impacto real en la SM de las personas aún se pueden mitigar los posibles riesgos que se 

puedan ocasionar a causa de este factor, teniendo en cuenta que los resultados son similares 

para hombres y mujeres adolescentes [89].  

 

Diferentes estudios han demostrado que el tiempo que se dedica a RSV no tiene un impacto 

significativo en la vida y en la SM de los jóvenes cuando se estudian a nivel individual y la 

explicación es que los estudios que se han realizado hasta ahora, al ser de corto tiempo, no 

muestran resultados concluyentes sobre la influencia de las RSV sobre la SM [5]. Ahora 

bien, actualmente se debe tomar en consideración un aspecto esencial cuando se habla de 

bienestar psicológico y es la pandemia COVID-19, puesto que al ser una emergencia de 

salud pública afecta directamente la salud, el bienestar y la seguridad tanto a nivel 

individual como colectivo [90]. Ya que está demostrado que en época de pandemia se 

transformó el estilo de vida de las personas en un contexto en que se compromete la SM, 

pues el uso que se le da a las RSV es de carácter intensivo y aunque ha sido una alternativa 

de comunicación durante el confinamiento, es propenso a que se convierta en una adicción 

que trae consigo importantes consecuencias para la SM, como depresión y problemas en el 

sueño [91]. 

 

Actualmente se estudia la posibilidad de que las RSV pasen de ser un factor de riesgo para 

la SM durante momentos de confinamiento o encierro por un periodo, a convertirse en un 

apoyo al fortalecimiento de la atención frente a inconvenientes de SM, mediante la 

conexión de entes de conocimiento del tema a través de consejos prácticos de cómo 

manejar las emociones negativas como el estrés o la ansiedad que se pueden producir a 

causa de pasar mucho tiempo en un refugio [92]. Existe la posibilidad de que las RSV 

puedan perturbar el desarrollo académico en aspectos como la creatividad o la competencia 

social, sin embargo los resultados muestran que las RSV son un escenario ideal para 

contribuir positivamente a la comunidad en general en aspectos como el sentido de 

pertenencia, tolerancia y la apertura social en el contexto de pandemia [12].  
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Se han tomado en cuenta las implicaciones del COVID 19 que se han estudiado frente al 

impacto que tienen las RSV en la SM y se demuestra que las RSV no logran mejorar el 

bienestar mental de quienes las utilizan ni tampoco logran sustituir el apoyo social fuera de 

línea, que es algo esencial para la SM de las personas [93]. Además de la SM, la salud 

física también es un tema de relevancia cuando se habla de las implicaciones de las RSV, 

especialmente en la era del confinamiento por COVID-19, puesto que la adicción por las 

RSV ha hecho que muchas personas dejen de lado las actividades físicas que podrían 

beneficiar su SM, se demuestra que la actividad física contribuye a disminuir los 

comportamiento de adicción en las personas frente a las RSV y por lo tanto, mejoran el 

bienestar psicológico [94]. 

 

 

Conclusiones  

 

En este artículo se hizo una revisión estructurada de los documentos más relevantes frente 

al tema de la RSV y la SM entre los años 2000 y 2022, donde se encontró que solo hasta el 

año 2013 se empezaron a realizar estudios en esta área, por lo que se deduce que es un tema 

actual que ha tenido auge en los últimos años. Aun cuando se han hecho algunas revisiones 

del tema de RSV y SM, hasta ahora no se había realizado un análisis bibliométrico 

mediante la base de datos Scopus, herramienta de gran relevancia para el ejercicio 

investigativo, que da apertura a la estructuración de los principales autores y estudios de 

esta área. 

 

La relación entre el uso de las RSV y la SM es un área que, con el pasar de los años, ha 

mostrado un aumento en el interés de los investigadores y de toda la comunidad científica y 

esto se puede apreciar con la tasa de crecimiento anual de publicaciones sobre el tema, que 

hasta el momento alcanza un 46,42 % y se espera que siga creciendo. Así mismo, con 

respecto al número de publicaciones, el International Journal Of Environmental Research 

And Public Health es la publicación más relevante, no obstante, la revista Lecture Notes In 

Computer Science Including Subseries Lecture Notes In Artificial Intelligence And Lecture 

Notes In Bioinformatics es la que presenta un impacto superior pues su h-índex es 415.  

 

Para el tema a tratar, los países que más contribuciones investigativas tienen son: Estados 

Unidos y Reino Unido, entre los dos, aportan el 58,30 % de las publicaciones asociadas al 

tema. Del mismo modo, los autores con mayor número de citaciones en el área son M. 

Dredze, M y J.C. Skogen, sumando entre ambos un total de 16.399 citaciones siendo los 

artículos: “Discovering shifts to suicidal ideation from mental health content in social 

media” y “Social Media Use and Mental Health and Well-Being Among Adolescents – A 

Scoping Review” los más importantes de cada uno. 

 

El análisis de cocitaciones indica que De Choudhury es el autor con más referencias sobre 

el tema y su artículo principal “Discovering shifts to suicidal ideation from mental health 

content in social media” es el más referenciado dentro de la red. 

 

Se evidenció una relación entre uso de las RSV y la SM desde dos puntos de vista, por un 

lado, un uso desmedido de ellas puede tener efectos desfavorables para la SM y hay un 

https://paperpile.com/c/Gf6wna/cmI4K
https://paperpile.com/c/Gf6wna/MtTGS
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riesgo existente en esta actividad; sin embargo, por otro lado, hay una probabilidad de que 

haya algunos alcances positivos en el ejercicio de interacción que proponen las RSV. Estos 

dos efectos tienen en común que ambos pueden ser medidos a través de las mismas RSV y 

de los datos que allí se almacenan; por lo tanto, podrían contribuir a un mejoramiento del 

bienestar general individual. 

 

La presente revisión permite demostrar que los esfuerzos por mejorar la SM se deben 

centrar en la manera en que se usan las RSV en aspectos como el tiempo de uso y el tipo de 

información recibida, más que por medir el impacto negativo exclusivamente, que es lo que 

muchas investigaciones pretenden. Así mismo, es importante que se tenga especial 

precaución con los niños y adolescentes, debido a su etapa de desarrollo donde son más 

vulnerables a los riesgos que tiene el uso de las RS con el fin de mitigar consecuencias 

negativas. Por otra parte, existen unos riesgos que no dependen únicamente de los usuarios 

como tal, sino de las empresas proveedoras de estas plataformas, ya que manejan una 

importante cantidad de datos e información personal, por lo que la privacidad es un aspecto 

fundamental que se percibe en las personas que hacen uso de las RSV. En consecuencia, es 

importante precisar y mejorar las técnicas de investigación respecto al estudio de las RSV 

en la SM. 

 

Por último, se establecieron los ejes centrales dentro del estudio, originados a partir de la 

selección de documentos por clústeres o subáreas en el tema del uso de las RSV y la SM 

con el fin de evidenciar tres corrientes emergentes de investigación: primero, el impacto de 

las RSV en la SM de los jóvenes. Este explica cuáles son los síntomas psicológicos que 

surgen a causa del uso de las RS, especialmente en adolescentes, con el fin de identificarlos 

y crear estrategias para mitigarlos.  

 

El segundo, es un cuestionamiento que surge a raíz de las palabras con más concurrencia en 

los documentos, a saber ¿A qué se enfrentan los estudiantes en un contexto de ciberacoso 

mediante las RSV? Este busca describir cómo el acoso en línea es un factor no solo 

frecuente sino clave para entender la influencia que tiene en la SM, en un escenario con 

muchos desafíos para los estudiantes de colegios y universidades, donde la interacción 

actualmente es dada de manera virtual, en los últimos años, a causa del confinamiento, esta 

tasa ha aumentado, por lo que en el tercer y último clúster se desarrolla en el marco de 

pandemia: La pandemia COVID-19 como mediador de la relación entre las RSV y la SM. 

Al verse las personas en su mayoría obligadas a permanecer confinados, la tasa de uso de 

las RSV aumentó, esto tiene una relación directa con la SM, de donde se concluye que 

existe una gran posibilidad de que las RSV afecten negativamente la SM de personas, 

aunque hay maneras de disminuir estos riesgos, es decir, se debe un uso consciente y 

responsable de estas plataformas 

 

 

Limitaciones y recomendaciones 

 

Existen algunas limitaciones a pesar de la profundidad del estudio, entre las que se 

encuentran el uso de la base de datos, que en este caso fue Scopus y se usó para la 

recolección de los estudios, se recomienda investigar otras bases de datos como Science 

Direct, Wos o PubMed con el fin de aumentar el número de estudios y tener más opciones 
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de investigación. Así mismo, otra limitación es el sesgo natural de los investigadores, 

debido a que cada uno tiene diferentes perspectivas y a pesar de que a través del 

procedimiento metodológico se optó por ciertas investigaciones, siempre hay otras 

opciones y perspectivas diferentes que se podrían tener como objeto de estudio. Por último, 

aunque las herramientas utilizadas para el tratamiento de los datos son aceptadas por la 

comunidad científica, es este caso R-studio y Bibliometrix, se recomienda optar por otras 

herramientas que puedan brindar un panorama de estudio más amplio de los datos 

obtenidos. 

 

Agenda para futuros estudios 
 

A continuación, se muestra una tabla que contiene las posibles sugerencias de temáticas a 

abordar en futuras investigaciones. 
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