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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ACERCA DE INDICADORES 
DE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ADOLESCENTES
Lopez, Lucas; Lopez, Julieta 
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RESUMEN
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la emergencia sanitaria a nivel internacional a 
causa del COVID-19. Esta pandemia obligó a los estados a ge-
nerar estrategias de salud pública que implicaron el aislamiento 
social. La población modificó sus costumbres e incrementó de 
manera significativa el uso de Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) ya que fueron la plataforma a partir de la 
cual se sostuvieron las relaciones sociales, laborales y ocuparon 
los momentos de ocio. Si bien las TICs favorecieron la comuni-
cación, se evidencian indicadores claros de consumo problemá-
tico de las mismas, estableciendo a los adolescentes como la 
principal población de riesgo. Esta revisión tiene como propósito 
generar material de aplicación clínica para la identificación de 
indicadores de consumo problemático de TIC.

Palabras clave
TIC - Consumo problemático - Adolescentes - Indicadores

ABSTRACT
BIBLIOGRAPHIC REVIEW ABOUT INDICATORS OF PROBLEMATIC 
CONSUMPTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECH-
NOLOGIES IN ADOLESCENTS
On January 30, 2020, the World Health Organization (WHO) 
declared a health emergency at the international level due 
to COVID-19. This Pandemic forced states to generate public 
health strategies that implied social isolation. The population 
modified their customs and significantly increased the use of 
Information and Communication Technologies (ICT) since they 
were the platform from which social and work relationships 
were maintained and they occupied leisure time. Although ICTs 
favored communication, there are clear indicators of problema-
tic consumption of them, establishing adolescents as the main 
population at risk. The purpose of this review is to generate 
material for clinical application for the identification of indica-
tors of problematic use of ICT.

Keywords
Information and Communication Technologies - Problem use - 
Adolescents - Indicators

Introducción
Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) son un 
conjunto de servicios, redes, software y aparatos desarrollados 
para lograr una mejor transmisión de la información y comuni-
cación (Chen, 2019). Mediante el desarrollo de Internet y dife-
rentes dispositivos como la computadora, celulares y diversas 
aplicaciones se ha mejorado la forma de acceder a la informa-
ción. Con estos avances se facilita el acceso de una manera 
rápida y en diferentes formatos, ya sea audio, video y/o imagen 
permitiendo su procesamiento, almacenamiento, resumen y re-
cuperación (Chen, 2019; Gomez, 2011). 
Estas características convierten a las TICs en un elemento esen-
cial dentro de la pandemia por Covid-19. En una declaración 
conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) convocan a las 
empresas de telecomunicaciones a nivel global a colaborar con 
la provisión de servicios ya que es la primera vez a nivel mun-
dial que “se están empleando a escala masiva la tecnología y 
las redes sociales para que las personas estén seguras, sean 
productivas y se mantengan conectadas a pesar de estar físi-
camente separadas” (Organización Mundial de la Salud, 2020).
Su utilización otorga ventajas en distintos ámbitos. Represen-
tan un avance en el área de la comunicación mediante la re-
ducción del tiempo y la distancia posibilitando el contacto con 
cualquier persona o institución del mundo mediante la edición y 
difusión de información en diferentes formatos de mensaje. Por 
otra parte, a raíz de las actualizaciones realizadas en aquellas 
TICs destinadas a la comunicación persona-persona, brindan la 
posibilidad de establecer un contacto inmediato con amigos y 
familiares a través de diferentes formatos: texto, audio, video 
(Pérez Sierra et al., 2017). La educación es una de las áreas 
que se sostuvo a partir de la utilización de las TICs permitiendo 
nuevas formas de aprendizaje a distancia y potenciando el pro-
ceso de capacitación. También, dentro de esta área, posibilitan 
la realización de capacitaciones continuas a través de material 
digitalizado al cual se accede mediante la utilización de disposi-
tivos electrónicos (Riquelme, 2016). Otro de los ámbitos que se 
beneficia con la utilización de TICs es el de la salud. Los bene-
ficios se encuentran en la denominada “telemedicina” entendi-
da como “consultas médicas a través de videoconferencia, o la 
transmisión de datos de atención médica” (Marqués, 2021). Con 
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esta aplicación, las TICs permiten mejorar la cobertura sanitaria 
para las zonas rurales y posibilitan la atención remota. Por otra 
parte, para el ámbito laboral, además de favorecer la automa-
tización de tareas, constituye un medio para la comunicación 
interna y permite el trabajo remoto (Andalucía Digital, 2016). 
Pese a sus ventajas, existen referencias de que el uso de las 
TIC puede ser disfuncional y generar interferencias en la vida 
diaria de las personas desarrollando un consumo problemático. 
Este consumo se define como aquel que afecta negativamen-
te a una o más áreas vitales de la persona como pueden ser: 
su salud física y/o mental, sus relaciones familiares primarias 
(familia, pareja, amigos), sus relaciones sociales secundarias 
(trabajo, estudio) o sus relaciones con la ley (Touze, 2010). Esto 
se advierte a través de diferentes indicadores entendidos como 
“cambios que pueden observarse y registrarse objetivamente y 
comprenden conductas de interés clínico medibles a través de 
instrumentos” (Condori, 2015).
Roxana Morduchowicz (2008) sostiene que la población prin-
cipalmente afectada por este problema son los adolescentes y 
niños. Los sujetos nacidos entre 1995 y 2000 son generaciones 
nativas de TIC, ya que su nacimiento y desarrollo fue a la par de 
estas tecnologías. Los miembros de esta generación “buscan 
la recompensa inmediata, descartan la reflexión y el análisis, 
necesitan vivir conectados y se instalan en su universo paralelo” 
(Freixa, 2014). Estos nativos digitales encontraron en las TIC el 
medio por el cual sostener su educación, la socialización y pasar 
los tiempos de ocio.

Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en diversas bases de da-
tos tales como: Google Scholar, Redalyc, Pubmed, Science Di-
rect, Scielo. 
Como palabras clave para la búsqueda se utilizó indicadores, 
consumo problemático, nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, adolescentes.
Se hallaron 168 artículos de referencia en total y para la se-
lección de los artículos se utilizaron los siguientes criterios de 
inclusión:
 · Artículos que hagan referencia a indicadores de consumo pro-

blemático de TICs en adolescentes.
 · Artículos escritos entre el 6 de abril de 2010 y el 15 de abril 

de 2020.
 · Artículos de habla hispana.

Luego de aplicar los criterios, se realizó el análisis de 16 artículos.

Resultados
I - Indicador: Consumo diario de TIC por un tiempo mayor a 3 (tres) 
horas.
El tiempo de exposición es un indicador de la interferencia de 
las TICs en la vida de las personas (Cruces Montes et al., 2016). 
Algunos autores sostienen que más de tres o cuatro horas dia-

rias de uso es una señal de alarma que se asocia con problemas 
relacionados al descanso, ansiedad y nerviosismo (Boubeta et 
al., 2015; Cruces Montes et al., 2016; Rial et al., 2015; Rojas 
et al., 2018). El mayor tiempo que indicaría una señal de alerta 
relevado es de seis horas diarias de conexión (Contreras-aburto 
et al., 2017).

II - Indicador: Conflictos familiares a raíz de la utilización de TICs.
Los usuarios caracterizados como consumidores problemáticos 
declaran haber tenido alguna discusión en casa a raíz del tiem-
po de uso de TICs (Rial et al., 2014). Los resultados muestran 
que en sujetos afectados por el consumo problemático de TIC se 
encuentran puntuaciones más bajas en el autoconcepto familiar, 
académico y emocional (Malo-Cerrato et al., 2018). A su vez, 
los jóvenes que consideran que no tener comunicación con sus 
padres son los que pasan más horas conectados y manifiestan 
una sensación de estrés y/o malestar ante la imposibilidad de 
acceder a Internet (Osorio Cámara et al., 2014).

III - Indicador: Dificultades a nivel interpersonal a raíz del uso 
excesivo de TICs.
El uso inadecuado del celular se relaciona con la disfunción y 
el aislamiento social (Garrido, 2017). Al mismo tiempo, el aisla-
miento genera el incremento del uso de TIC. En Argentina, Inter-
net creció un 3.5%, sumando 1.2 millones de nuevos usuarios 
entre 2020 y 2021 y el 98,4% accede mediante un teléfono ce-
lular (We are social, 2021). 
A su vez, se identificó que las TICs son un medio que propicia el 
cyberbullying. Aquellos que ejercen este tipo de violencia desde 
las formas tradicionales son los que aseguran hacer un con-
sumo mayor de las tecnologías (Arnaiz et al., 2016). A su vez, 
las víctimas sienten mayor malestar sin el celular y prefieren 
estar utilizando las TIC en lugar de establecer relaciones con la 
familia y amigos.

IV - Indicador: Atención y/o pensamientos dedicados a TICs cau-
sando disminución en el rendimiento académico.
Los adolescentes afirman tener problemas para concentrarse y 
prestar atención en clase a raíz de la utilización de TICs (Díaz-
Vicario, 2015). Adicionalmente mencionan problemas institucio-
nales por su utilización durante las clases (Osorio Cámara et al., 
2014). Estadísticamente, los usuarios problemáticos presentan 
una calificación promedio más baja y un mayor porcentaje de 
repetidores (Boubeta et al., 2015).

V- Trastornos y rasgos asociados.
Respecto a la relación del consumo problemático de TICs con 
otros trastornos, existe una posible asociación con el trastorno 
de ansiedad, trastorno depresivo y trastornos de la conducta 
alimentaria. La ansiedad por no poder utilizar la computadora es 
la que presenta valores más elevados, seguida de la ansiedad 
sin el celular (Arnaiz et al., 2016). A su vez, las correlaciones 
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entre las diferentes tecnologías y depresión, son todas positi-
vas, aquella con redes sociales es estadísticamente significativa 
(Pulido Rull et al., 2013).
Por último, se relevaron rasgos de personalidad relacionados 
al patrón de abuso de las RS donde destaca la impulsividad 
y problemas para controlar las emociones (Contreras-aburto et 
al., 2017; Cruces Montes et al., 2016).

VI - Factores de riesgo y pronóstico
Ambientales: La utilización de TIC es una actividad que se rea-
liza diariamente. En el caso de los niños y adolescentes, el esca-
so control parental sobre el tiempo dedicado a su uso constituye 
un predictor de riesgo de uso excesivo durante largos periodos 
de tiempo.
Género: Los estudios muestran una prevalencia de consumo 
problemático en mujeres. Se encontró que en comparación con 
el tiempo de consumo, las mujeres dedican más horas diarias 
conectadas a la red que los hombres Se destaca un uso excesi-
vo relacionado a internet y teléfonos celulares. En cuanto a los 
hombres, destaca el uso excesivo de videojuegos.

Discusión
Las TICs forman parte de la vida cotidiana de las personas. A 
raíz de sus múltiples formatos, se encuentran insertas en una 
gran cantidad de actividades diarias. Particularmente, se ha ob-
servado que el uso de un tipo de TICs conlleva la utilización de 
otras y cuantas más se utilizan, mayor es la probabilidad de 
generar un uso excesivo (Rodriguez Cano et al., 2012). 
A partir de la pandemia y el consiguiente confinamiento, se con-
virtieron en un elemento esencial para poder llevar adelante las 
actividades rutinarias previas a la aparición del COVID-19. Esta 
situación generó que el tiempo de exposición a las TICs aumen-
tará considerablemente. Teniendo en cuenta que este es uno de 
los principales indicadores de consumo problemático, es una 
señal de alarma a considerar de cara a la evaluación del impac-
to de la pandemia respecto a esta problemática. Actualmente no 
se encuentra en los manuales diagnósticos un trastorno relacio-
nado a su utilización. Sin embargo, existe un interés relacionado 
a su estudio que se evidencia en el apartado de Afecciones que 
necesitan más estudio dentro del DSM V, donde se encuentra 
en investigación el Trastorno de juego por internet (Asociación 
Americana de Psiquiatría, 2014).
La ausencia de una nosología relacionada al consumo proble-
mático de TIC conlleva que no haya un tratamiento validado 
para abordar estas situaciones. De la revisión bibliográfica se 
desprende que el control parental y el interés de los padres so-
bre la actividad de los adolescentes puede funcionar como una 
estrategia preventiva que permita regular la utilización de las 
TICs. Siendo necesario su uso, es importante ayudar a reflexio-
nar sobre cómo emplean el tiempo y la necesidad de combinarlo 
con otras actividades, sin que Internet y la conexión a las redes 
sociales sean utilizadas en exceso.

Ante el escaso desarrollo de esta problemática, la información 
aportada en la presente revisión puede contribuir a nivel clínico 
en relación a establecer indicadores para la conceptualización 
de un trastorno relacionado con el consumo problemático de 
Tecnologías de la Información y Comunicación.

RESUMEN
Indicadores
 · Tiempo de exposición mayor a 3 horas diarias
 · Conflictos familiares por la utilización de TICs
 · Falta de concentración y/o atención que causa disminución 

en el rendimiento académico
 · Aislamiento social a raiz del uso de TICs
 · Dificultades a nivel interpersonal por el uso excesivo de TICs

Factores de riesgo y pronóstico
 · Ambientales: Bajo control parental
 · Género: Prevalencia en mujeres. Destaca un uso excesivo de 

internet y teléfonos celulares. En hombres, destaca el uso 
excesivo de videojuegos

Consecuencias funcionales
 · Disfuncionalidades en relaciones interpersonales: familia-

pares
 · Prevalencia de los síntomas aumenta gradualmente en pro-

porción a las horas de conexión

Trastornos y rasgos asociados
 · Trastorno de ansiedad
 · Trastorno depresivo
 · Trastornos de la conducta alimentaria
 · Impulsividad
 · Problemas para controlar las emociones
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