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Resumen:
Las conductas adictivas hacia las redes so-

ciales en jóvenes han sido ampliamente estu-
diadas y relacionadas con múltiples factores. 
Entre las escalas diseñadas para su medición, 
la versión de 24 ítems del cuestionario de 
adicción a redes sociales (ARS) es una de las 
más utilizadas. En este estudio, se analizaron 
las propiedades psicométricas de la versión 
española adaptada al alumnado universita-
rio. Se exploró la validez del contenido y del 
constructo de la escala a través del modelo de 
Rasch y un análisis factorial confirmatorio. 
Se analizó específicamente la estructura de 
categorización de datos, la dimensionalidad 

del constructo, el ajuste del modelo, la fiabi-
lidad de los sujetos e ítems, la estructura del 
Mapa de Wright y el funcionamiento diferen-
cial del ítem. Participaron 1809 estudiantes 
de 24 universidades españolas. Los resultados 
indican que la ARS presenta buena fiabilidad, 
dimensionalidad y un buen ajuste del modelo, 
sin embargo, se aprecian elementos de mejora 
principalmente en la escala Likert propuesta, 
en la elaboración de nuevos ítems que midan 
los extremos de la adicción a las redes sociales 
y en la redacción de un ítem. Con respecto al 
análisis factorial confirmatorio, se obtuvieron 
tres factores que coinciden con el constructo 
original. Con las mejoras que se han observado  
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a través de la validación se podría utilizar el 
cuestionario con garantías de medición del 
constructo en estudiantado universitario. El 
instrumento cubre un vacío importante en la 
identificación de conductas adictivas en el uso 
de las redes sociales, que podría propiciar una 
posterior intervención con el alumnado uni-
versitario.

Descriptores: redes sociales, adicción, mode-
lo Rasch, alumnado universitario, España.

Abstract:
Social network addiction in young people 

has been extensively studied and associated 
with multiple factors. Among the scales de-
signed to measure this, the 24-item version of 
the Social Network Addiction Questionnaire 
(SNAQ) is one of the most widely used. This 
study analyses the psychometric properties 
of the Spanish version adapted to undergrad-
uates. The content and construct validity of 
the scale was explored using the Rasch model 
and a confirmatory factor analysis. The data 
categorisation structure, construct dimen-

sionality, model fit, subject and item relia-
bility, Wright Map structure, and differen-
tial item functioning (DIF) were specifically  
analysed. 1,809 students from 24 Spanish 
universities participated. The results indicate 
that the SNAQ presents good reliability and 
dimensionality, and a good model fit; how-
ever, elements in need of improvement are 
appreciated mainly in the proposed Likert 
scale, in the development of new items that 
measure the extremes of addiction to social 
network sites and in the wording of one item. 
With respect to factor analysis, three factors 
were obtained that coincide with the original 
construct. With the improvements that have 
been observed through validation, the ques-
tionnaire could confidently be used to meas-
ure the construct in the university popula-
tion. The instrument fills an important gap 
in the identification of addictive behaviours 
in the use of social networks, which could 
lead to a subsequent intervention involving 
undergraduates.

Keywords: social networks, addiction, Rasch 
model, undergraduates, Spain.

1. Introducción
Las redes sociales (RRSS) se han po-

pularizado en los últimos años en la bús-
queda y la capacidad de compartir infor-
mación de forma interactiva (Kong et 
al., 2021). Esto ha propiciado el aumento 
de investigaciones que ahondan sobre el 
uso de las RRSS en los jóvenes (Pertegal- 
Vega et al., 2019), analizando el efecto de 
su utilización en los hábitos de vida en 
universitarios (Austin-McCain, 2017), el 

miedo a perderse algo (Fear Of Missing 
Out, FOMO, Buglass et al., 2017) o el uso 
académico (Gómez et al., 2012). Numero-
sas investigaciones se han centrado en ex-
plorar cuáles son los efectos del uso pro-
blemático de las RRSS entre los jóvenes 
(Baker y Algorta, 2016; Banjanin et al., 
2015; Seabrook et al., 2016).

Algunos estudios han analizado el uso 
excesivo que hacen los jóvenes de las RRSS 
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como un trastorno de control de impulsos, 
entendiéndose este como una adicción 
comportamental (Fioravanti et al., 2012). 
Según Suárez-Perdomo et al. (2022), el 
alumnado universitario presenta diferen-
tes perfiles de adicción a las RRSS, los 
cuales se relacionan con la procrastinación 
académica; a mayor adicción, mayor pro-
crastinación. Otros autores han centrado 
su atención en averiguar cuál es la tasa de 
prevalencia de la adicción en adolescentes 
(Jacobsen y Forste, 2011). También se ha 
relacionado la adicción a las RRSS con la 
vida social, concluyendo que esta aumen-
ta la incidencia de trastornos, como la de-
presión, el estrés y la ansiedad (Azizi et 
al.,2019).

En el ámbito universitario, se han 
identificado afecciones relacionadas con 
problemas emocionales, pues, como ocu-
rre con otras adicciones, la persona se 
suele volver adicta al comportamiento 
como alivio de sentimientos negativos, 
o como mecanismo de escape o control 
(Balakrishnan y Shamim, 2013; Busalim 
et al., 2019). Otro problema asociado de 
carácter relacional es que las personas 
que muestran conductas adictivas a las 
RRSS se preocupan más por las amista-
des online que las offline (Çam y Isbulan, 
2012). Esta adicción, además, provoca 
malestar, angustia, ansiedad y síntomas 
de depresión que pueden desembocar en 
un aislamiento del entorno social (Kuss y 
Griffiths, 2017). La adicción a las RRSS 
también se ha relacionado con problemas 
de salud, ya que su uso excesivo puede 
ocasionar dificultades para conciliar el 
sueño (Fossum et al., 2014), así como pro-
mover una vida sedentaria caracterizada 

por la insuficiente realización de ejercicio, 
descanso y recuperación que podría deri-
var en problemas relacionados con el de-
terioro psicológico y fisiológico a lo largo 
del tiempo (Andreassen, 2015; Xanidis y 
Brignell, 2016).

Teniendo en cuenta que los estudiantes 
con adicción a las RRSS pasan más tiempo 
conectados que realizando otro tipo de ac-
tividades, una de las afecciones que más se 
ha estudiado es la relativa al rendimiento 
académico. En este sentido, se espera que 
los estudiantes con conductas de adicción 
a las RRSS presenten menor rendimiento 
académico (Andreassen, 2015). No obs-
tante, Mushtaq y Benraghda (2018) eva-
luaron los efectos positivos y negativos de 
las RRSS en el rendimiento académico y 
observaron que el estudiantado universi-
tario concebía las RRSS como herramien-
tas útiles para la realización de actividades 
académicas. Asimismo, diferentes estudios 
(p. ej., Arquero y Romero-Frías, 2013; 
O’Keeffe y Clarke-Pearson, 2011) han evi-
denciado el potencial de las RRSS cuando 
se utilizan con fines educativos. 

Según Cao et al. (2018) el uso exce-
sivo de las RRSS no determina automá-
ticamente la adicción. Por este motivo, 
se considera necesario contar con ins-
trumentos sensibles que identifiquen 
con precisión si una persona muestra o 
no adicción a las RRSS. En este sentido, 
Andreassen (2015) enumeró una serie de 
instrumentos de detección de adicción a 
las RRSS, centrándose sobre todo en la 
adicción al Facebook. En la Tabla 1 se 
presentan brevemente los instrumentos 
identificados.
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En la literatura también se puede en-
contrar el cuestionario de adicción a las re-
des sociales (ARS, Escurra y Salas, 2014) 
que partió del DSM-IV-TR de la American 
Psychiatric Association (APA, 2008), el 
cual no reconoce las adicciones psicológicas 
como trastornos. El objetivo de los autores 
era diagnosticar las adicciones a las RRSS 
como un perjuicio para la formación de es-
tudiantes. Para ello contaron con un panel 
de expertos en psicología clínica, educativa 
y psicométrica en la redacción, compren-
sión y claridad en las definiciones y cohe-
rencia de los ítems para hallar un diagnós-
tico claro de posible adicción. El primer 
paso realizado fue sustituir el concepto de 

sustancia por el de RRSS. El instrumento 
se subdividió en tres dimensiones:

1. Obsesión por las redes sociales. 
Comprende conceptualmente el 
compromiso mental con las RRSS, 
al pensar constantemente, inclu-
so fantasear con estar conectados, 
mostrando ansiedad y preocupación 
por la falta de acceso.

2. Falta de control personal en el uso de 
las redes sociales. Preocupación por 
la falta de control en el uso de las 
RRSS con el consiguiente descuido 
de las tareas y estudios académicos.

Tabla 1. Instrumentos de medida de la adicción a las redes sociales.

Instrumento Autores (año) Ítems Características

Bergen Facebook 
Addiction Scale 
(BFAS)

Andreassen et 
al. (2014) 6

Analiza la adicción al Facebook, siguiendo cri-
terios de adicción: prominencia, modificación 
del estado de ánimo, conflicto, abstinencia, to-
lerancia y recaída. Se puntúa en una escala de 5 
puntos (1 rara vez, 5 muy a menudo).

Facebook  
Dependences 
Questionnaire 
(FDQ)

Wolniczak et 
al. (2013) 8

Mide la dependencia de Facebook. El conjun-
to de ítems se basa en una escala de adicción 
a Internet y mide el control, la satisfacción, el 
tiempo de uso y los esfuerzos por reducirlo, las 
preocupaciones, la inquietud y otras activida-
des relacionadas con el Facebook. Sistema de 
respuesta nominal dicotómica (Sí/No).

Social  
Networking 
Website Scale 
(SNWAS)

Turel y Se-
renko (2012) 5

Basado en la escala de compromiso / adicción a 
los videojuegos de Charlton y Danforth (2007). 
Los ítems puntúan en una escala de 7 puntos 
(1 completamente en desacuerdo, 7 completa-
mente de acuerdo).

Addictive  
Tendencies  
Scale (ATS)

Wilson et al. 
(2010) 3

Basado en la teoría general de la adicción y en 
la investigación sobre el exceso de mensajes de 
texto e instantáneo. Compuesta por 3 crite-
rios básicos: prominencia, pérdida de control 
y abstinencia. Todos los ítems se puntúan en 
una escala de 7 puntos (1 muy en desacuerdo, 
7 muy de acuerdo).
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3. Uso excesivo de las redes sociales. 
Dificultad para controlar el uso de 
las RRSS, mostrando un exceso en 
el uso y exposición, indicando la im-
posibilidad de controlarse cuando 
usa las redes y no ser capaz de dis-
minuir la cantidad de tiempo inver-
tido en las RRSS. 

Este instrumento contiene elementos 
que pueden contribuir a analizar y diag-
nosticar la adicción a las RRSS en alum-
nado universitario, favoreciendo la evalua-
ción de las consecuencias que ello supone 
en el éxito académico. Por todo lo indica-
do, el objetivo de este estudio es validar 
la versión española del cuestionario ARS 
(Escurra y Salas, 2014). Así, se pretende 
obtener un instrumento con unos indica-
dores psicométricos definidos de validez de 
constructo según los parámetros ofrecidos 
por el modelo de Rasch. La finalidad es que 
pueda utilizarse con garantías de medición 
de conductas adictivas a las redes sociales 
en estudiantado universitario.

2. Método

2.1. Participantes
Participaron 1809 estudiantes universi-

tarios pertenecientes a 24 universidades es-
pañolas, de los cuales 1316 (72.7 %) fueron 
mujeres, 465 (25.7 %) hombres y 28 (1.5 %) 
no binarios. Según la comunidad autóno-
ma el 32.6 % eran de Canarias, el 17.9 %  
Andalucía, el 14 % de Madrid, el 8.6 %  
de País Vasco, el 7.4 % de Castilla y León, 
el 7.2 % de Cataluña, el 7.1 % de Galicia, 
el 4.1 % de Asturias, siendo menos del 1 % 
de las comunidades de La Rioja, Cantabria, 

Aragón y Extremadura. El promedio de 
edad de los participantes fue de 21.7 años 
(SD = 5.62), con edades comprendidas en-
tre los 17 y los 70 años. El 27.8 % cursaban 
primer curso, el 30 % segundo, el 21.3 % 
tercero, el 17 % cuarto y el 3.9 % quinto 
curso, este último presente en titulaciones 
de facultades, como Ciencias, Ciencias de 
la Salud o Bellas Artes. Se realizó un mues-
treo intencional, atendiendo principalmen-
te a dos criterios: 1) acceso a las cuentas 
de correo institucionales de los departa-
mentos adscritos a las universidades, y 2) 
representación de la muestra de todas las 
Comunidades Autónomas españolas. 

2.2. Instrumento
El cuestionario de ARS (Escurra y Sa-

las, 2014) adaptado a población universita-
ria presenta 24 ítems divididos en tres fac-
tores. El primer factor recoge información 
sobre la obsesión por las RRSS (10 ítems; 
ω = .90), el segundo factor sobre la falta de 
control personal en el uso de las RRSS (6 
ítems; ω = .87) y el tercer factor sobre el 
uso excesivo de las RRSS (8 ítems; ω = .87).  
En la Tabla 2 se muestran los ítems que 
componen la escala (ω = .95).

Las opciones de respuesta a los ítems 
se presentan a través de una escala Likert 
de 5 categorías (donde 1 es totalmente en 
desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo). 
Según la publicación de Escurra y Salas 
(2014), la ARS supera los valores críticos 
establecidos por la ciencia para los índices 
de fiabilidad (α). De esta forma, también 
se analizaron las puntuaciones RMSEA, 
NNFI, TLI, GFI, NFI, AGFI y CFI, ajus-
tándose a los índices sugeridos por la co-
munidad científica.
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Tabla 2. Ítems de la escala ARS.

Ítems Código

Siento gran necesidad de permanecer conectado a las redes sociales. A01

Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados  
con las redes sociales. A02

El tiempo que antes destinaba para conectarme a las redes sociales  
ya no me satisface, necesito más.  A03

Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales. A04

No sé qué hacer cuando me desconecto de las redes sociales.  A05

Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales. A06

Siento ansiedad cuando no puedo conectarme a las redes sociales. A07

Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. A08

Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. A09

Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales,  
del que inicialmente había destinado. A10

Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales. A11

Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales. A12

Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. A13

Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso  
de las redes sociales. A14

Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en 
las redes sociales. A15

Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes 
sociales. A16

Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales. A17

Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono 
o a la computadora. A18

Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales. A19

Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales. A20

Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales. A21

Mi pareja, o amigos, o familiares me han llamado la atención por mi dedicación  
y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. A22

Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a). A23

Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro  
y uso la red social. A24
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2.3. Procedimiento
En primer lugar, el Comité de Éti-

ca de la Investigación y de Bienestar 
Animal de la Universidad de La Lagu-
na aprobó la idoneidad del cuestionario 
(CEIBA2021-0464). En segundo lugar, 
se contactó con la administración de los 
departamentos de diferentes universida-
des vía correo electrónico institucional, 
solicitando distribuir el texto adjunto con 
todo el profesorado. Asimismo, utilizando 
la técnica de la bola de nieve se solicitó 
a los docentes compartir, a través de sus 
Aulas Virtuales, un texto introductorio 
informando sobre la finalidad del estudio 
y facilitando el enlace para cumplimentar 
el cuestionario. Para garantizar los pro-
cedimientos éticos se solicitó el consenti-
miento informado y se garantizó el ano-
nimato, de acuerdo con la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de datos personales y garantía de los de-
rechos digitales.

2.4. Análisis estadísticos
Para analizar las propiedades psico-

métricas del cuestionario ARS se utilizó 
el modelo Rasch-Andrich de categorías 
ordenadas (Rasch Andrich Rating Sca-
le Model) de Andrich (1988), mediante 
el paquete estadístico Winsteps 3.90.0 
de Linacre (2015). Se realizaron análisis 
sobre la estructura de categorización de 
datos, la dimensionalidad psicométrica, el 
ajuste de los datos al modelo (validez) y la 
fiabilidad. Adicionalmente al análisis es-
tadístico, se emplearon las herramientas 
del Mapa de Wright y del funcionamiento 
diferencial del ítem (DIF) en distintas va-
riables (género, edad, comunidad autóno-
ma y curso).

Para valorar la eficacia de las categorías 
de respuesta, la estructura de la categori-
zación de datos debe cumplir los siguientes 
requisitos para considerarse una adecuada 
calibración de las categorías (Oreja-Rodrí-
guez, 2015; Azpilicueta et al., 2019): (1) 
existir al menos 10 observaciones por cada 
categoría de respuesta para establecer va-
lores estables de los umbrales; (2) las me-
didas promedias y los umbrales deben au-
mentar de manera progresiva a medida que 
aumenta la variable a través de la escala de 
medida; (3) los valores OUTFIT deben ser 
inferiores a 2, pues un valor superior a 2 
indica que la categoría ofrece más desinfor-
mación que información; (4) las medidas 
obtenidas deben incrementar su valor. 

Con respecto a la dimensionalidad del 
constructo, esta se verifica analizando los 
componentes principales de los residuales 
de los ítems (PCAR). La dimensionalidad 
se calcula mediante el establecimiento de 
una expectativa probabilística acorde a la 
dificultad de cada ítem y a la habilidad de 
cada persona (Bond y Fox, 2012). Linacre 
(2009) sugiere que el valor recomendado 
de la varianza bruta explicada por las me-
didas debe ser ≥50 % y la varianza bruta 
explicada por los ítems superior a cuatro 
veces la varianza sin explicar en el primer 
contraste. 

La fiabilidad de la escala se calcula a tra-
vés de los parámetros establecidos entre los 
sujetos y los ítems, los cuales son interpreta-
dos como el alfa de Cronbach, situándose el 
rango de medición entre 0 y 1. Un valor mí-
nimo aceptable es .70 (Sekaran, 2000). Otro 
indicador de fiabilidad es la medida de sepa-
ración, la cual señala el número de niveles  
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en unidades de error estándar, en el que 
la muestra de ítems y de personas pueden 
agruparse. En Rasch (1980), el índice de fia-
bilidad de la separación (sujetos e ítems) es 
equivalente al coeficiente KR-20 para ítems 
dicotómicos o el coeficiente de alpha de 
Cronbach en escalas politómicas (Oreja-Ro-
dríguez, 2015). Para los índices de separa-
ción y fiabilidad se considera que los ítems 
deben estar lo suficientemente separados en 
nivel de dificultad para poder reproducir el 
sentido y significado de la variable latente 
(Wright y Stone, 2003). Por un lado, el índice 
de separación «persona» permite determinar 
la capacidad del instrumento para diferen-
ciar a las personas sobre la variable medida. 
Por el otro, el índice de separación «ítem» 
permite determinar los estratos de rasgo que 
los ítems pueden distinguir. Cuanto mayor 
sea la separación, el instrumento mejor di-
ferenciará la habilidad de las personas y la 
dificultad del ítem (Wright, 2002). 

El mapa de medición conjunta de Wright  
permite observar gráficamente cual es el 
posicionamiento en continuo tanto de las 
personas como de los ítems. Además, el 
funcionamiento diferencial del ítem (DIF) 
permite identificar sesgos en la interpreta-

ción de los ítems. Un contraste significativo 
entre dos grupos de personas es aquel que 
presenta una diferencia >.50 logits con  
p ≤ .05 cuando se estima el estadístico test 
de significación de Welch – 2 colas (Gar-
cía-Álvarez, 2015). Por último, los resulta-
dos del análisis factorial confirmatorio fue-
ron χ2 (1808, 227) = 5493.823 (p < 0.001 ), 
RMSEA = .113, CFI = .86 y TLI = .85. 

3. Resultados

3.1. Análisis de la estructura de cate-
gorización de datos

La escala presenta más de 10 observa-
ciones por categoría. Las medidas prome-
dias y los umbrales (calibración) aumentan 
de manera monótona. El índice OUTFIT 
en todas las categorías es cercano a 1. Ade-
más, se observa que las medidas obtenidas 
incrementan su valor. Los resultados, uti-
lizados en conjunto, permiten determinar 
la categorización óptima en las categorías 
de respuesta establecidas (Tabla 3).

En este caso, la distancia entre los um-
brales no superó los 1 logits establecidos 
para una escala Likert de 5 categorías.

Tabla 3. Resumen de la estructura de 5 categorías.

Categoría de 
respuesta

Recuento 
observado

Medida 
promedio

Outfit
MNSQ

Umbrales 
(calibración) Medias

1 14875 -1.48 1.17 Ninguno (-2.16)

2 9841 -.74 .97 -.71 -.84

3 7680 -.25 .83 -.29 -.03

4 6520 .20 .93 .13 .82

5 4312 .64 1.31 .87 (2.24)
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3.2. Dimensionalidad psicométrica
Analizada la dimensionalidad psico-

métrica en la varianza bruta sin expli-
car del primer contraste se observa que 
puede dar información sobre la dimen-
sionalidad. Mediante el análisis de PCAR 

se puede llegar a la conclusión de que la 
prueba solo mide una dimensión, pues 
una segunda dimensión necesitaría te-
ner la fuerza suficiente de al menos dos 
ítems para estar por encima del ruido 
(Tabla 4).

Tabla 4. Varianza de residuos estandarizados.

Valor Empírica Modelada

Total de varianza bruta 48.0266 100.0 % 100.0 %

Varianza bruta explicada por las medidas. 24.0266 50.0 % 51.1 %

Varianza bruta explicada por las personas. 6.3106 13.1 % 13.4 %

Varianza bruta explicada por los ítems. 17.7161 36.9 % 37.7 %

Varianza bruta sin explicar (total). 24.0000 50.0 % 48.9 %

Varianza bruta sin explicar en 1.er contraste. 2.5097 5.2 % –

Varianza bruta sin explicar en 2.o contraste. 2.0595 4.3 % –

Varianza bruta sin explicar en 3.er contraste. 1.8496 3.9 % –

Varianza bruta sin explicar en 4.o contraste. 1.6157 3.4 % –

Varianza bruta sin explicar en 5.o contraste. 1.4760 3.1 % –

Los datos de la Tabla 4 muestran los va-
lores empíricos y modelados. Los datos ob-
tenidos permiten verificar una dimensio-
nalidad óptima, al presentar una varianza 
bruta explicada por las medidas ≥50 %  
y una varianza bruta explicada por los 
ítems (36.9 %) superior a cuatro veces la 
varianza sin explicar en primer contraste. 
Adicionalmente, el autovalor de la varian-
za bruta sin explicar en primer contraste 
es 2.5097, próximo a 2. 

El proceso del PCAR (aplicado a los re-
siduos) procede a descomponer la matriz 
de correlaciones para encontrar compo-

nentes (o factores latentes) con los que los 
ítems puedan tener una alta correlación 
(carga factorial). Después de hallarse el 
primer componente, la correlación ate-
nuada en cada combinación tiene un valor 
mínimo de .829 puntos, indicando correla-
ción entre los ítems y permitiendo medir 
la variable latente. El análisis pormenori-
zado de los residuales estandarizados del 
primer contraste refleja un ítem con carga 
factorial superior a .50 (A06=.53).

3.3. Ajuste del modelo (validez)
Los resultados indican un ajuste al mo-

delo para ítems y personas según los valores  
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del INFIT y OUTFIT hallados (entre .5 y 
1.5). Los ítems fuera del rango del ajuste 
del MNSQ (media cuadrática) se consi-
deran sobreestimados (muy predecible) o 
infraestimados (erráticos). Analizados los 
índices INFIT y OUTFIT (Tabla 5), se ob-

serva que, a excepción del A13, los ítems 
presentan valores dentro de los rangos 
permitidos (.5 y 1.5). Por su contra, el ítem 
A13 presenta valores desajustados en los 
índices INFIT y OUTFIT (2.98 y 4.43 res-
pectivamente) (Tabla 5). 

Tabla 5. Estimaciones del INFIT y OUTFIT.

Ítem Puntaje 
total Medida Error  

Estándar
INFIT 
MNSQ

OUTFIT 
MNSQ

Valores 
PTMEA

A13 5765 -.79 .02 2.98 4.43 -.24

A18 5087 -.45 .02 1.22 1.24 .52

A12 5868 -.84 .02 1.21 1.22 .60

A21 4957 -.38 .02 1.14 1.16 .54

A22 3177 .70 .03 1.10 .98 .54

A04 6122 -.98 .02 1.06 1.08 .60

A19 2711 1.15 .03 1.04 .89 .52

A23 3758 .29 .03 1.03 1.00 .56

A09 6141 -.99 .02 .98 1.02 .59

A11 3603 .39 .03 1.02 1.01 .57

A14 4334 -.04 .02 .90 1.00 .62

A05 3127 .73 .03 .99 .89 .56

A08 4136 .06 .02 .93 .98 .55

A07 2967 .89 .03 .95 .82 .57

A06 2893 .95 .03 .92 .88 .54

A15 2673 1.19 .03 .91 .80 .56

A02 3695 .33 .03 .82 .88 .56

A10 6260 -1.05 .02 .83 .87 .66

A03 3138 .74 .03 .85 .80 .56

A20 4322 -.04 .02 .82 .80 .65

A24 4567 -.18 .02 .75 .71 .72

A01 5081 -.43 .02 .63 .69 .65

A16 5434 -.62 .02 .61 .62 .72

A17 5422 -.62 .02 .58 .59 .72

Media 4384.9 .00 .03 1.01 1.06  

P.SD 1178.8 .71 .00 .44 .72  
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También se examinó la correlación de 
las medidas para realizar un diagnóstico 
respecto a la posible codificación errónea 
de los datos o errores en los ítems. A excep-
ción del A13, la correlación de las medidas 
de los ítems muestra valores positivos. El 
ítem A13 presenta un valor negativo (-.24), 
lo que indica incongruencias o errores en 
la codificación de los datos. 

3.4. Fiabilidad
Para este cuestionario el índice de se-

paración (26.13) y de fiabilidad (1) de los 
ítems se consideran óptimos. Igualmente, 
el índice de separación (2.75) y fiabilidad 
(.88) de las personas también resultó satis-
factorio. Para interpretar dichos índices, 
para las personas se considera adecuado 
un índice de separación >2 y de fiabilidad 
de .80 y para los ítems un índice de separa-
ción >3 y de fiabilidad .90 (Linacre, 2018). 
El error de medición de los 24 ítems es .03 
(Tabla 5).

3.5. Estructura del Mapa de Wright
En el Gráfico 1 se muestra la estruc-

tura del Mapa de Wright, el cual refleja la 
distribución de personas (sector izquierdo) 
y de ítems (sector derecho) de manera con-
junta. 

El Gráfico 1 permite analizar la distri-
bución de las personas e ítems y su alcance 
en la efectividad del cuestionario. Las per-
sonas representan una distribución nor-
mal, lo que es un comportamiento frecuen-
te. Los ítems presentan una distribución 
delimitada en un rango estrecho donde en 
algunos casos existe apilamiento de ítems. 
Los ítems A15 y A19 son los que menor 
adicción manifiestan (discriminan los ni-

veles más elevados de adicción) y los ítems 
A09 y A10 los de mayor adicción (discrimi-
nan los niveles más bajos de adicción). 

En un análisis conjunto de personas e 
ítems, el Gráfico 1 muestra en las partes 
superior e inferior (sector izquierdo) va-
lores extremos del nivel de rasgo de las 
personas, siendo valores muy distantes 
respecto a la distribución de los ítems (sec-
tor derecho). Igualmente, se observa que el 
nivel de rasgo latente que manifiestan las 
personas tiende a ser más bajo de lo que 
puntúan los ítems; la media de las medi-
das de las personas (M sector izquierdo) es 
inferior a la media de las medidas de los 
ítems (M sector derecho).

3.6. Funcionamiento diferencial del 
ítem (DIF)

También se llevó a cabo un análisis del 
funcionamiento diferencial de los ítems 
(DIF) para contrastar la validez genera-
lizada de los ítems en grupos diferentes. 
Para realizar el análisis DIF se analizó las 
variables de agrupamiento «género», «co-
munidad autónoma», «edad» y «curso», 
siendo «género» la variable con funciona-
miento diferencial. En la Tabla 6 se pre-
sentan los ítems que funcionan de una ma-
nera diferencial respecto al género de los 
participantes, teniendo especial relevancia 
en los ítems A11, A18 y A20 (Tabla 6). 

Un tamaño del efecto DIF positivo 
indica que el ítem es más difícil para el 
sujeto de referencia que para el sujeto 
comparado. Por su parte, un tamaño del 
efecto DIF negativo indica que el ítem es 
más fácil para el sujeto de referencia en 
comparación con el otro. En términos de 
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adicción, los resultados indican que los 
ítems A11 y A18 se manifiestan menos en 
hombres que en personas no binarias. Por 
su parte, el ítem A20 se manifiesta más en 

mujeres que en personas no binarias. En 
general, el funcionamiento diferencial de 
los ítems puede ser catalogado en un nivel 
moderado. 

Gráfico 1. Mapa de Wright de personas e ítems para la adicción a las redes sociales.
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3.7. Análisis factorial confirmatorio
Por último, se realizó un análisis fac-

torial confirmatorio, previamente elimi-
nando el ítem 13 respondiendo al análisis 
anterior. Se realizó un CFA de tres factores 

basado en la estimación de la estandariza-
ción STDYX del modelo con una signifi-
cación p ≤ .001. En la Tabla 7 se exponen 
cada uno de los ítems y pesos factoriales de 
pertenencia al factor correspondiente.

Tabla 6. Ítems con funcionamiento diferencial (DIF).

Género Medida
DIF Género Medida

DIF
Tamaño 
del DIF

Prob. 
Rasch-
Welch

DIF a 
favor del 
género

Ítem

Hombre .29 No binario .81 -.52 .0265 Hombre A11

Hombre -.48 No binario .05 -.52 .0131 Hombre A18

Mujer .00 No binario -.59 .59 .0050 No binario A20

No binario .81 Hombre .29 .52 .0265 Hombre A11

No binario .05 Hombre -.48 .52 .0131 Hombre A18

No binario -.59 Mujer .00 -.59 .0050 N A20

Ítem Peso factorial

Factor 1. Obsesión por las redes sociales

A02 0.711

A03 0.737

A05 0.705

A06 0.769

A07 0.793

A15 0.762

A19 0.683

A22 0.676

A23 0.685

Factor 2. Falta de control en el uso de las RRSS

A04 0.645

A11 0.680

A12 0.681

A14 0.730

A20 0.738

A24 0.865

Tabla 7. Pesos factoriales correspondientes a los ítems según el factor de pertenencia.
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4. Discusión
El objetivo de este estudio fue analizar 

las propiedades psicométricas del cuestio-
nario de adicción a redes sociales (ARS; Es-
curra y Salas, 2014) a través de la aplicación 
del modelo de Rasch. Este modelo permite, 
como indican Zamora-Araya et al. (2018), 
mejorar el estudio y la interpretación de es-
calas actitudinales, en tanto que los valores 
estimados para la persona y los ítems están 
en la misma escala de unidades latentes; 
esto proporciona una medición conjunta 
que se puede utilizar para generar interpre-
taciones referidas al criterio en términos de 
descripciones cualitativas de la persona que 
responde. Además, la interpretación de las 
puntuaciones en el modelo de Rasch no se 
basa en normas de grupo, sino que puede 
basarse en términos del contenido de los 
ítems y de los procesos en los que la per-
sona tiene una alta o baja probabilidad de 
respuesta, siendo un rasgo del modelo que 
proporciona un gran poder de diagnóstico 
(Zamora-Araya et al., 2018). 

En el análisis de la estructura de catego-
rización de los datos, la distancia entre los 
umbrales de cada categoría debe establecer 
que cada paso defina un rasgo diferente en la 

variable (Azpilicueta et al., 2019). De acuer-
do con Linacre (2002), la distancia entre los 
umbrales disminuye a medida que aumenta 
el número de categorías de respuesta, por lo 
que se sugiere que para ítems politómicos 
deben aumentar al menos 1 logits para una 
escala de 5 categorías, pero no más de 5 lo-
gits para evitar grandes brechas en la varia-
ble. Los resultados hallados en este análisis 
identifican que la distancia entre los umbra-
les de cada categoría no superó 1 logits, lo 
que sugiere que la prueba podría ampliarse 
a una escala Likert de siete categorías con el 
fin de ampliar el nivel de medición. 

Asimismo, se obtuvieron óptimos indi-
cadores psicométricos de dimensionalidad. 
Los resultados mostraron un autovalor de 
la varianza bruta sin explicar en primer 
contraste algo superior a lo recomendado, 
pero un análisis estadístico de los datos en 
su conjunto permitió concluir que se trata 
de una pequeña perturbación de los datos 
(Linacre, 2018) sin fuerza suficiente como 
para considerar una segunda dimensión.

En el análisis de la validez, los resultados 
corroboran, en general, que se cumple con 
los requerimientos psicométricos básicos  

Factor 3. Uso excesivo de las RRSS

A01 0.740

A08 0.608

A09 0.636

A10 0.729

A16 0.817

A17 0.827

A18 0.537

A21 0.578



375

R
evista E

sp
añola d

e P
ed

agogía 
añ

o 8
1
, n

.º 2
8
5
, m

ayo-agosto 2
0
2
3
, 3

6
1
-3

7
9

Propiedades psicométricas del cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) a población…

del Modelo de Rasch, tal y como propone 
Linacre (2015, 2018), lo que indica eviden-
cia de validez de constructo de la prueba y 
un buen funcionamiento de cada uno de los 
ítems. No obstante, en el ajuste de los datos 
al modelo, tanto en el ajuste de MNSQ como 
en el análisis de correlación, se detectó un 
desajuste del ítem 13. Tras la revisión del 
ítem 13, se observó una connotación grama-
tical de la pregunta distinta a la del resto, 
en tanto que la connotación positiva del 
ítem de estudio difiere de las connotaciones 
negativas de las 23 preguntas restantes. La 
observación realizada sugiere una modifica-
ción gramatical de la pregunta 13.

Con respecto a la fiabilidad, los índices 
de separación y fiabilidad hallados en la es-
cala son óptimos.

En cuanto al mapa de Wright, el análi-
sis arrojó información sobre la distribución 
de las personas e ítems. En primer lugar, 
se observó una estrecha distribución de los 
ítems a lo largo del rango de medición. En 
segundo lugar, se detectó un apilamiento 
de los ítems en algunos niveles de medida. 
Por último, se observó un vacío de medi-
ción de las personas con valores extremos 
tanto de la parte alta como parte baja. Por 
lo que la información en su conjunto per-
mite sugerir que la prueba podría benefi-
ciarse de la incorporación de ítems basados 
en nuevas cuestiones de la adicción que 
permitan medir mayor nivel de adicción.

Los resultados de los análisis estadísti-
cos permiten identificar que los ítems de 
los factores establecidos, a excepción del 
ítem 13, cubren de manera adecuada el 
espectro del constructo que se evalúa. No 

ocurre lo mismo con los resultados de aná-
lisis conjunto, donde se observó una distri-
bución anormal de los ítems analizados. 

En líneas generales y atendiendo a 
los parámetros mostrados en el modelo 
de Rasch, los indicadores psicométricos 
obtenidos evidencian la validez del cons-
tructo y sugieren, salvo las recomenda-
ciones, que el instrumento puede utili-
zarse con ciertas garantías para medir 
conductas de adicción a las RRSS en el 
alumnado universitario. Asimismo, el 
análisis factorial confirmatorio identifica 
tres factores, al igual que el instrumento 
original (Escurra y Salas, 2014). Aunque, 
en este caso, eliminando el ítem 13, en el 
que se identificaba un elemento discor-
dante. Este instrumento intenta cubrir 
un vacío importante en la valoración de 
conductas problemáticas en el alumnado 
universitario que puede estar favorecien-
do la existencia de adicción a las RRSS 
(Liu y Ma, 2020). Contar con un instru-
mento sensible a dichas conductas es de 
vital importancia, pues la mayoría de los 
instrumentos necesitan mayor validación 
(Andreassen, 2015). Por ello, las rectifica-
ciones en la ARS con los valores obteni-
dos en el modelo de Rasch permitirían la 
identificación eficaz de patrones de con-
ducta obsesivos o excesivos con falta de 
control del estudiantado universitario en 
el uso de las RRSS, que podrá ayudar en 
la posterior intervención psicopedagógica 
con este alumnado.

5. Conclusiones
1. La prueba podría ampliarse a una 

escala Likert de siete categorías.
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2. El cuestionario de adicción a las re-
des sociales (en su versión en espa-
ñol) debe revisar el ítem número 13.

3. El cuestionario de adicción a las re-
des sociales debe incorporar ítems 
basados en nuevas conductas de 
adicción que permitan medir mayor 
nivel de adicción.
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