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Resumen: El desarrollo de la pandemia COVID-19 ha interrumpido significativamente las actividades normales a 
nivel mundial. Durante este tiempo muchas personas en todo el mundo enfrentaron varios problemas de salud mental. 
En el presente estudio se analiza la relación entre la adicción al internet y la depresión en adolescentes durante el 
brote de COVID-19, en una muestra de 166 estudiantes de Bachillerato General Unificado de una unidad educativa 
en Quito-Ecuador. Se utiliza la escala Chen - Internet Addiction Scale, el 6-ITEM Kutcher Adolescent Depression 
Scale - KADS-6 y un Cuestionario Socio demográfico, incluye un diseño de tipo no experimental, enfoque cuantitativo, 
alcance correlacional y corte transversal. Los resultados en el análisis de correlación Pearson (r=.541), permitieron 
observar una relación positiva media y significativa entre la adicción al internet y la depresión.  Se realizó un análisis 
de regresión lineal, con un valor de R2 de ,293 lo que indica que el 29 % de la varianza de la depresión adolescentes 
explicado por la adicción al internet.  Debido al surgimiento del COVID-19 y al encierro ocasionado por el mismo, 
se ha observado que los adolescentes incrementen la cantidad de uso del internet, causando aislamiento y otros 
problemas mentales como depresión.  Se sugiere posibles investigaciones a futuro en las cuales se indague más a 
fondo las secuelas psicológicas ocasionadas por la pandemia y la relación directa al abuso del internet.

Palabras Clave: Adicción al internet, depresión, pandemia COVID-19, redes sociales, adolescentes, 
bachillerato.

PERCEIVED DEPRESSION IN ADOLESCENTS AND INTERNET ADDICTION IN TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract: The development of the COVID 19 pandemic has significantly disrupted normal activities globally. During 
this time many people around the world faced various mental health problems. The present research study aimed at 
analyzing the relationship between internet addiction and depression in adolescents during COVID-19 outbreak.  A 
sample size of 166 high school students at a High School in Quito-Ecuador were applied. The Chen Internet Addiction 
Scale, the 6-ITEM Kutcher Adolescent Depression Scale - KADS-6 and a Socio-demographic Questionnaire were 
applied, it also includes a non-experimental design, quantitative, correlational scope and cross-sectional approach. 
The results in the Pearson correlation analysis (r = .541), allows to observe a mean and significant positive relationship 
between internet addiction and depression. A linear regression analysis was performed with an R2 value of .293, 
which indicates that 29% of the variance of adolescent depression could be explained by internet addiction. It could 
be concluded that with the emergence of COVID-19 and the confinement caused by the pandemic as well as the 
observed increased time usage of the internet by adolescents, along with preexisting mental illness that the rates of 
depression could have significantly increased among the adolescent sample group.  Future research is recommended 
in which the psychological consequences caused by the pandemic and the direct relationship to the internet use or the 
abuse needs to be investigated in greater depth.
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INTRODUCCIÓN
A finales del año 2019, el mundo entero enfrentó la 
llegada de una nueva enfermedad que posteriormente 
afectaría a millones de personas a nivel internacional; 
misma que se extendió con rapidez convirtiéndose en 
una pandemia conocida como COVID-19 debido al alto 
índice de contagio y propagación (Dong et al, 2020; 
Zhang et al, 2020). 

Diversos grupos de personas fueron considerados 
como los más susceptibles, siendo los adultos mayores 
y personas con enfermedades preexistentes las más 
vulnerables (Olawade et al., 202; Santabárbara at al., 
2021; Ahmed et al., 2020).   Debido a la magnitud e 
incertidumbre de esta pandemia, las autoridades civiles 
propagaron una línea de acción cerrando temporalmente 
toda actividad e interacción en persona. Millones de 
familias tuvieron que permanecer resguardadas en 
sus respectivos hogares por un periodo indefinido de 
tiempo (Teng, 2021). A esta emergencia mundial se le 
atribuye la pérdida laboral, escolar, y a nivel psicológico 
un deterioro de las relaciones sociales, incremento 
de la navegación en el internet, especialmente en 
adolescentes y en niños quienes por ser la población 
más vulnerable se han visto mayormente afectados 
(Lin, 2020).   

En los últimos años se ha observado un mayor acceso 
a la tecnología, y específicamente al internet (Machado 
et al., 2018).  Muchas personas tienen fácil acceso al 
internet a través del teléfono, tabletas, computadoras 
en casa, trabajos y en el colegio; lo que permite el 
rápido acercamiento a la información, convirtiéndose 
en un instrumento indispensable no solamente a nivel 
laboral, sino escolar del cual no se puede prescindir 
(Potas at al., 2021; Gencer at al., 2012; Arab et al., 
2015). Esta herramienta es utilizada para socializar, 
como pasatiempo y a la vez como un medio en el cual 
las personas se sienten menos estresadas, aisladas 
o deprimidas por lo que se ha notado una mayor 
frecuencia e intensidad de uso creando una adicción o 
dependencia (Islam et al., 2020).  En adolescentes por 
ser la población más vulnerable, se da la sobreutilización 
del internet, lo que crea una dependencia y al mismo 
tiempo una compulsión, al querer estar conectados 
frecuentemente e interactuando con “amigos”. (Masaeli 
y Farhadi, 2021).   Al mismo tiempo, el hecho de 

encontrarse recluidos en casa debido a la pandemia, 
puede haber afectado el aspecto emocional donde se 
intenta observar claramente el desarrollo de síntomas 
depresivos, pues el ser humano es un ser social por 
naturaleza y necesita de interacción (Servidio et al., 
2021; Velastegui-Hernandez y Mayorga-Lascano, 
2021). Al volverse inevitable tanto el distanciamiento 
social, como las actividades canceladas, los 
adolescentes suelen sentirse atrapados y manifestar 
un estado de ánimo negativo, mismo que es canalizado 
a través de uso excesivo del internet, y de esta manera 
se crea una adicción o dependencia (Ettman et al., 
2020).

Debido a la rápida afectación de la salud mental, 
muchos investigadores han centrado su estudio en 
observar la relación entre el uso excesivo del internet y 
la depresión como problema de salud mental.  Dong et 
al., 2020, en su estudio “examinaron las características 
del sobreuso del internet y evaluaron los factores 
psicológicos asociados con la adicción al internet 
durante la pandemia del Covid-19” en ese estudio, se 
enfocaron en niños y adolescentes de nacionalidad 
China que oscilaban entre los 6 a 18 años de edad.  
Para llevar a cabo este estudio utilizaron diversos 
cuestionarios en los cuales medían los niveles de 
ansiedad, estrés y las características del uso del 
internet.  Los resultaron arrojaron un excesivo uso del 
internet en adolescentes y niños durante la pandemia, 
siendo uno de los factores de riesgo la edad, el 
género, la depresión y estrés.  La intención de esta 
investigación es analizar la relación entre adicción al 
internet y depresión en adolescentes durante el brote 
de COVID-19 en estudiantes de secundaria de 9no y 
10mo de Educación General Básica y 1ro, 2do y 3ro de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
Franciscana “San Andrés” Centro de la ciudad de Quito 
durante el período lectivo 2021-2022.

METODOLOGÍA
Este estudio incluye un diseño de tipo no experimental, 
enfoque cuantitativo, alcance correlacional y corte 
transversal ya que se realizó en un único momento. 

Participantes 
Esta muestra fue no probabilística, aleatoria por 
conveniencia, en donde se reclutaron 166 estudiantes 
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de secundaria (9no y 10mo) de Educación General 
Básica y (1ro, 2do y 3ro) de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa Franciscana “San 
Andrés” Centro de la provincia de Pichincha (Ecuador) 
en un único momento.  Las edades de los participantes 
oscilan entre 9 a 17 años (M=14.77, DS=1.29), siendo 
el 61.1 % hombres, 37.1% mujeres y 1.8% prefirieron 
no contestar.

Instrumentos
Para la realización de este estudio se utilizó la escala 
Chen - Internet Addiction Scale (Lai et al., 2013) que 
es una escala de auto reporte de los últimos tres 
meses. Estudios demuestran que tiene una buena 
precisión diagnóstica (Ko et al., 2005) además de 
tener utilidad en el contexto clínico (Ko et al., 2019). 
De la misma manera, hay estudios que analizan sus 
propiedades psicométricas, evidencias a favor de la 
validez de su estructura factorial y validez de criterio 
predictiva, además de una buena fiabilidad en función 
de su consistencia interna (Mak et al., 2014). La escala 
consta de 26 ítems, con una escala Likert que oscila 
del 1al 4: No coincide en absoluto con mi experiencia 
(1), Probablemente no coincida con mi experiencia 
(2), Probablemente coincida con mi experiencia (3) y 
Definitivamente coincide con mi experiencia (4).  En 
el presente estudio, se encontró un Alfa de Cronbach 
de .906, similarmente a otro estudio realizado 
anteriormente lo que indica que la prueba es confiable 
(Ko et al., 2005).

La segunda escala utilizada fue el 6-ITEM Kutcher 
Adolescent Depression Scale - KADS-6 (LeBlanc 
et al., 2002). Esta escala de auto reporte abreviada 
consta de 6 items que miden la severidad de depresión 
en adolescentes. Existe numerosa literatura que 
demuestra la validez y fiabilidad del instrumento, 
por un lado el análisis mediante curvas ROC indica 
que tiene especificidad y sensitividad (LeBlanc et al., 
2004) además de obtener evidencia de validez de 
criterio convergente (Mojs et al., 2015), evidencia de la 
invarianza factorial por género  (Mousavi et al., 2019) 
y buenas propiedades psicométricas en diferentes 
contextos (Lowe et al., 2018; Zhou et al., 2015).  Esta 
es una escala de tipo Likert que indica 4 opciones: Casi 
nunca (0), Gran parte del tiempo (1), La mayor parte 
del tiempo (2), y Todo el tiempo (3). (Mak et al., 2014). 

Esta escala fue traducida al español de su versión 
original en inglés, por el investigador quien tiene fluidez 
en ambos idiomas.  La escala de este estudio obtuvo 
un Alfa de Cronbach de .875, misma que se considera 
con una buena consistencia interna similar a otras 
investigaciones realizadas anteriormente (Lowe et al., 
2018).

Por último, se utilizó el Cuestionario Socio demográfico, 
mismo que incluía género del participante, edad, nivel 
de educación y composición familiar, la misma que fue 
también un auto reporte de cada participante.  

Procedimiento
Los estudiantes participaron en las encuestas durante 
el mes de octubre del año 2021.  Se completaron un 
total de 166 estudiantes en línea.  Para el desarrollo 
de los cuestionarios, se realizó un encuentro mediante 
la plataforma Zoom para conocer a los participantes 
e informarles sobre el estudio.  Posteriormente los 
cuestionarios fueron enviados al correo institucional 
donde realizaron el distributivo a cada uno de 
los participantes.   Previo a la distribución de los 
cuestionarios se envió una solicitud al rector de la 
institución para poder implementar la evaluación.  Este 
estudio obtuvo el consentimiento de las autoridades 
correspondientes del plantel. Se realizó una sesión 
previa para informar a las autoridades sobre el 
procedimiento y administración que se llevó a cabo en el 
plantel.  Durante la administración de los cuestionarios, 
se dio a conocer a los estudiantes el objetivo del estudio 
y los límites de la confidencialidad y el procedimiento 
para poder tener una respuesta certera.  Este estudio 
además incluyó un consentimiento informado por 
parte de los tutores de los menores, así como un 
asentimiento informado por parte de los participantes 
en donde se mencionaba que eran libres de salir del 
estudio en cualquier momento si así lo consideraban.  
Al momento de culminar las encuestas, se agradeció a 
los participantes por su colaboración en el estudio y se 
les notificó a los alumnos que los resultados estarían 
disponibles una vez que el artículo sea publicado.  Los 
resultados obtenidos en este estudio fueron utilizados 
únicamente con fines investigativos.

Análisis estadísticos
Se comprobó la existencia outliers multivariados a 
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través de la distancia de Mahalanobis, eliminando 12 
casos.  Después se realizó un análisis descriptivo con 
relación a la edad y sexo, un análisis de correlación 
entre el Internet Addiction Scale (Chen) y 6 -ITEM 
Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS-6) 
utilizando el Coeficiente de Correlación de Pearson y 
un análisis de regresión lineal. Para realizar el análisis 
de datos, se utilizó el software SPSS versión 25 (IBM 
Corp., 2017).  Los criterios de inclusión estuvieron 
basados en la edad, estuvieron los estudiantes 
matriculados en el período lectivo 2021-2022, los 
participantes estuvieron dispuestos a participar en el 

En la tabla 2, se encuentran las estadísticas descriptivas 
en relación con la adicción al internet y la depresión en 
adolescentes. El punto de corte en el reactivo Internet 
Addiction Scale es de Pdc = 52, la media del grupo 
es M = 49.65, por lo tanto, está por debajo del grupo 
de corte, pero se encuentra muy cerca de él.  Por otro 

Los resultados del análisis de correlaciones realizados 
mediante el coeficiente Pearson (r), permiten observar 
una relación entre Internet Addiction Scale y 6- ITEM 
Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS-6). La 
correlación de Pearson en el Internet Addiction Scale y 
6- ITEM Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS-

estudio, mientras que los criterios de exclusión fueron 
basados en los participantes que no pudieron proveer 
con el consentimiento necesario y se excluyeron a los 
participantes de primero a séptimo grado.

RESULTADOS 
Los resultados arrojan una media de 14.7, con una 
mediana de 15 años, con una desviación típica del 
1.29, siendo el sexo masculino con más predominio 
con un porcentaje del 63.9 %, mientras que las 
mujeres fueron el 36.1%. Ver tabla 1:

lado, el punto de corte del Kutcher Adolescent es Pdc 
= 9, la media fue M = 5.13, que indica que está por 
debajo del punto de corte. Los resultados indican un 
mayor predominio de adicción al internet y depresión 
en hombres antes que en mujeres. 

6) es de r = .541, es decir existe una relación positiva 
media y significativa entre las variables. Se realiza un 
análisis de regresión lineal, con un valor de R2 de ,293 
lo que indica que el 29 % de la varianza de la depresión 
adolescentes podría ser explicado por la adicción al 
internet. Ver figura 1.

Género Frecuencia Porcentaje
Mujeres 56 36.1

Hombres 99 63.9

Total 155 100.0

N Min Max M De Pdc

Internet Addiction Scale (Chen) 155 28 76 49.65 12.55 52

6-ITEM Kutcher Adolescent Depression 
Scale (KADS-6) 155 0 18 5.13 3.91 9

Tabla 1. Estadísticas con respecto al sexo

Tabla 2. Estadísticas descriptivas en relación al Internet Addiction Scale (Chen) y 6- ITEM 

Nota: N: participantes, M= media Ds= Desviación estándar, Pdc= Punto de corte
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Figura 1. Gráfico de dispersión con el modelo propuesto.

DISCUSIÓN
Se planteó como objetivo analizar la relación entre 
adicción al internet y depresión en adolescentes 
durante el brote de COVID-19 en una muestra de 
estudiantes de secundaria de 9no y 10mo de Educación 
General Básica y 1ro, 2do y 3ro de Bachillerato General 
Unificado.  Los resultados indican un mayor predominio 
de adicción al internet y depresión en    hombres antes 
que en mujeres. Este estudio realizado demuestra un 
predominio en los hombres en relación a la adicción 
al internet y depresión, con un porcentaje del 63.9 
%, mientras que las mujeres fueron el 36.1 %.  
Similarmente, en otro estudio realizado, los resultados 
revelaron que los hombres tenían un mayor riesgo de 
adicción al internet que las mujeres (Ko et al., 2019).  

En cuanto a las estadísticas descriptivas, los resultados 
demuestran que los participantes puntúan por debajo 
del punto de corte en las dos escalas: Internet Addiction 
Scale (Chen) y 6-ITEM Kutcher Adolescent. En cuanto 
al análisis de correlaciones mediante el coeficiente 
Pearson es significativa y positiva, lo que permite 
observar una relación entre Internet Addiction Scale 

(Chen) y 6- ITEM Kutcher Adolescent Depression Scale 
(KADS-6).   Aquí se comprueba la hipótesis donde se 
indica que quien puntúa alto en adicción al internet 
(Chen) puntúa alto también en depresión (Kutcher).  
 
El estudio conducido por (Brooks et al., 2003), h 
coincide con una relación significativa entre la adicción 
al internet y la depresión.  Estos estudios respaldan 
nuestra investigación, ya que se ha encontrado una 
correlación entre los mismos. Es más, el modelo de 
regresión muestra que hasta el 2 9% de la variabilidad 
de la depresión adolescente puede ser explicada por la 
adicción al internet. 

Debido al surgimiento del COVID 19 y al encierro 
ocasionado por el mismo, se ha venido observando 
que los adolescentes han incrementado la cantidad de 
uso del internet, el mismo que ha causado aislamiento 
y otros problemas mentales como la depresión, esta 
relación concuerda con múltiples estudios previos 
(Atrosko et al., 2021; Horesh et al., 2020; Girgus & 
Yang., 2015, Tan et al., 2016; Lin & Tsai, 2002; Koo et al., 
2020; Priego-Parra et al., 2019; Mak et al., 2014, Chua 
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et al., 2004).  Como consecuencia de la pandemia y la 
asociación directa al incremento del uso del internet, se 
ha evidenciado un aumento en el número de estudios 
dirigidos a corroborar dicha asociación.

CONCLUSIONES:
Se determinó en el estudio que existe una correlación 
directa entre adicción al internet y depresión durante 
la pandemia del COVID-19. Es más, el modelo de 
regresión lineal indica que casi el treinta por ciento 
de la varianza en la depresión de los adolescentes 
puede ser explicada por la adicción al internet.  Se 
sugiere posibles investigaciones a futuro en las cuales 
se indague más a fondo la relación entre depresión y 
abuso del internet durante la pandemia COVID-19.
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