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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar si existe relación significativa entre adicción a redes 

sociales y ciberbullying en los adolescentes que estudian en la Asociación Educativa 

Adventista Andina Central. Sigue los lineamientos de un diseño no experimental de corte 

transversal y de tipo correlacional. Participaron del estudio 326 adolescentes del nivel 

secundario de ambos sexos entre 12 y 17 años de edad. Para la medición de las variables, se 

utilizaron; el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) construida por Escurra y 

Salas (2014) y el European Ciberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIPQ), 

ambos instrumentos son válidos y confiables de acuerdo a los mismos. Por otro lado, los 

datos fueron procesados, realizándose análisis descriptivos y de correlación. Se encontró que 

la adicción a redes sociales y el ciberbullying se relacionan significativamente (r = .381**, p 

= 0.00). Es decir, los participantes que tienen un mayor nivel de adicción a redes sociales a 

su vez presentan mayores indicadores de desarrollar ciberbullying. 

 

Palabras clave: Adicción a redes sociales, ciberbullying, adolescentes, escolares, 

secundaria. 

 

Abstract 

The objective of the study was to determine if there is a significant relationship between 

addiction to social networks and cyberbullying in adolescents who study at the Central 

Andean Adventist Educational Association. It follows the guidelines of a non-experimental, 

cross-sectional, correlational design. 326 adolescents from the secondary level of both sexes 

between 12 and 17 years of age participated in the study. For the measurement of the 

variables, they were used; the Social Media Addiction Questionnaire (ARS) constructed by 

Escurra and Salas (2014) and the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire 

(ECIPQ), both instruments are valid and reliable according to them. On the other hand, the 

data were processed, performing descriptive and correlation analyzes. It was found that 

addiction to social networks and cyberbullying are significantly related (r = .381 **, p = 

0.00).  That is, the participants who have a higher level of addiction to social networks in 

turn present higher indicators of developing cyberbullying. 
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Introducción 

 

      Actualmente, el uso de internet se ha convertido en la normalidad de la persona, pues 

le permite trabajar, estudiar, relajarse, entre otras actividades. En este sentido, internet se ha 

convertido en una herramienta importante para la comunicación (Sapountzi & Psannis, 

2018). Las redes sociales están proporcionando nuevos esquemas y recursos para la 

interacción social en un entorno de comunicación (Pivec & Macek, 2019), los cuales han 

reemplazado gradualmente a la comunicación personal, accediendo a una comunicación 

rápida y fluida sin los límites de la distancia o el tiempo (Hechanova & Ortega, 2014). 

      A nivel mundial, casi 1,900.00 millones de personas utilizan Facebook; 1,200 

millones usan WhatsApp; alrededor de 1,000 millones consumen videos de YouTube; otras 

600 millones de personas usan Instagram y 319 millones Twitter; por otro lado, estas redes 

sociales están generando un riesgo de adicción muy alto, lo que puede provocar alteraciones 

en su salud emocional y/o mental (Bedir, 2016). 

      Los especialistas conceptúan a la adicción como el conjunto de un patrón de 

conductas potencialmente riesgosas y puede incluir un consumo de sustancias perjudiciales 

para el consumidor (Echeburúa & De Corral, 2010). Por ende, Kuss y Griffiths (2011) lo 

consideraron un problema de conducta (Campos & Vilchez, 2019; Peña et al., 2019; 

Valencia-Ortiz & Cabero-Almenara, 2019) 

      A partir de un ángulo organizacional, se afirma que la adhesión excesiva a las redes 

sociales puede convertirse en una preocupación entre los jóvenes. Por ejemplo, en una 

encuesta a 120 administradores y profesionales de labor juvenil, Davis, Flett y Besser (2002) 

informaron que sus participantes temían que el uso de las redes sociales desplazara otras 

actividades y la interacción social personal y que ello conlleve a conductas como el acoso 

cibernético. 

Por ello, el ciberbullying consiste en usar las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) mediante internet para ejercer acoso entre iguales (Garaigordobil, 

2017). Según otra investigación, el 20.4% de adolescentes manifiestan ser víctimas de 

insultos u otro tipo de violencia (Martínez-Ferrer & Moreno Ruiz, 2017). En el Perú, de los 
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11,369 casos reportados por violencia escolar, 440 registros provienen de ciberbullying. Ante 

esta situación, en el 2019 se publicaron 577 artículos relacionados a ciberbullying (Scopus, 

2020).  El trabajo más consultado es el de Smith et. al. (2008), que analiza el impacto y la 

naturaleza del ciberbullying en estudiantes de nivel secundario.  

Estudios anteriores muestran la relación entre acoso cibernético y uso de redes 

sociales, y que los perpetradores cibernéticos obtuvieron resultados altos en relación al uso 

inseguro de redes sociales (Griffiths et al., 2014). Por su parte, Shadmanfaat et. al. (2020) 

explica que el ciberacoso se muestra en el contexto donde las personas adquieren respuestas 

agresivas de la misma manera que adquieran otras formas de aprendizaje, sea por experiencia 

directa o por observación; mientras que Sierra-Arévalo y Papachristos (2017) afirman que 

las características y rasgos de personalidad de las personas pueden convertirse en posibles 

predictores de una conducta agresiva (Bouquet-Escobedo, et al., 2019).  

Desde otro aspecto, Escurra y Salas (2014) conceptúan la adicción a las redes sociales 

en base a tres elementos que forman un grupo de síntomas: el factor obsesivo a las redes 

sociales (síntoma cognitivo, fantaseo con las redes sociales); el factor de descontrol personal, 

(síntoma conductual con descuido de tareas); y el factor excesivo de uso de redes sociales 

(síntoma funcional de dependencia extrema de las redes sociales). 

En este sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar si existe alguna  

relación significativa entre la adicción a las redes sociales y el ciberbullying en los 

adolescentes de la Asociación Educativa Adventista Andina Central, 2020. 

 

Metodología de la investigación  

 

Este estudio sigue un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y corte 

transversal, puesto que no habrá manipulación de las variables y los datos serán recogidos en 

solo momento. También, es de tipo correlacional, pues permite analizar la relación entre las 

variables del estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014): adicción a las redes sociales 

y ciberbullying.  

      La población de estudio consiste en 400 alumnos, de los que participaron 326 

adolescentes de ambos sexos de todo el nivel secundario de la Asociación Educativa 

Adventista Andina Central, cuyas edades fluctúan entre 12 y 17 años (M= 14.23; DS= 1.482). 

Asimismo, se excluyó a adolescentes menores de 12 años y mayores de 17, también a 
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adolescentes que omitan más del 10% de preguntas en los instrumentos de medición y que 

no cuenten con el respectivo consentimiento informado. 

       Se utilizó el cuestionario ARS (Escurra y Salas, 2014), el cual evalúa la adicción a 

redes sociales, y está compuesta por 24 ítems con cinco opciones de respuesta: nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre. De acuerdo a Escurra y Salas (2014), el ARS es 

válido (GFI = .92; RMR = .06; RMSEA = .04; AIC = 477.28) y confiable (α= .88); y la 

confiabilidad del mismo en el presente estudio fue buena (α = .94), y para la dimensión 

obsesión por las redes sociales (α = .85), falta de control personal en el uso de las redes 

sociales (α = .82) y uso excesivo de las redes sociales (α = .90).  

      Por otro lado, el European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire 

(ECIPQ), diseñado Del Rey et al. (2015) se compone de 22 ítems distribuidos en 2 

dimensiones: cibervictimización y ciberagresión, con cinco opciones de respuesta de tipo 

Likert donde 0 es nunca y 4 siempre. Dichos autores sostienen que el ECIPQ es válido (CFI 

= .96, IFI = .96, RMSEA = .05) y confiable (α = .87). Respecto a la confiabilidad del ECIPQ, 

en la presente investigación, fue α = .82 siendo aceptable; de la misma manera, se obtuvo 

índices de confiabilidad satisfactorios para la dimensión cibervictimización (α = .80) y 

ciberagresión (α = .81).  

La recolección de la información se realizó colectivamente en formato digital, y los 

cuestionarios se elaboraron a través de la plataforma Google Forms. A través de un 

formulario virtual, se explicó los fines del estudio y se enfatizó que la participación es de 

carácter voluntario y confidencial.  

      Finalmente, la recolección de la información dio lugar a utilizar la base de datos en 

el software estadístico SPSS para Windows versión 24. Posteriormente, se verificó los datos 

a fin de evitar valores perdidos y atípicos (limpieza de datos), y se ejecutaron los análisis 

descriptivos e inferenciales previo análisis de la distribución muestral.   

 

 

 

Resultados 
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Descripción demográfica de los participantes 

La Tabla 1, revela las características demográficas de los estudiantes de los cuales 

48.5 % son masculinos y 51.5 % de sexo femenino; además que 16.3 % de ellos son de 12 

años, 18.4% de 13 años, 19.3% de 14 años, 23% de 15 años, 17.8% de 16 y 5.2% estudiantes 

tienen 17 años; mencionando a la cantidad de alumnos por año de estudios 18.1% son de 

primer año, 16.6 % de segundo, 21.2% de tercero, 23% de cuarto y 21.2% de quinto año. 

 

Tabla 1 

Descripción demográfica de los participantes 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Masculino 158 48.5 

Femenino 168 51.5 

     

Edad 

12 53 16.3 

13 60 18.4 

14 63 19.3 

15 75 23.0 

16 58 17.8 

17 17 5.2 

      

Año de estudios 

Primero 59 18.1 

Segundo 54 16.6 

Tercero 69 21.2 

Cuarto 75 23.0 

Quinto 69 21.2 

Total 326 100.0 

 

 

Niveles de adicción a las redes sociales y sus dimensiones  

Se observa en la Tabla 2 que el 35.3% de los adolescentes de la Asociación Educativa 

Adventista Andina Central, presentan un nivel promedio de adicción a redes sociales. 

Respecto a la dimensión obsesión por las redes sociales un 36.5% de adolescentes se ubican 

en este nivel; en falta de control personal en el uso de las redes sociales 36,2 % y uso excesivo 

de las redes sociales también 36,2%. 

Tabla 2 

Niveles de adicción a redes sociales de los adolescentes de  

la Asociación Educativa Adventista Andina Central 
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Variables 
Bajo Promedio Alto 

f % f % f % 

Adicción a las redes sociales 97 29.8% 115 35.3% 114 35.0% 

Obsesión por las redes 

sociales. 
98 30.1% 109 33.4% 119 36.5% 

Falta de control personal en el 

uso de las redes sociales. 
93 28.5% 115 35.3% 118 36.2% 

Uso excesivo de las redes 

sociales. 
99 30.4% 109 33.4% 118 36.2% 

 

Niveles de ciberbullying y sus dimensiones 

En la Tabla 3, se aprecia que el 46.6% de los adolescentes presentan un nivel bajo de 

ciberbullying, el 34.7% un nivel alto y un 18.7% un nivel promedio. Respecto a la dimensión 

cibervictimización el 62.3% se ubica en un nivel bajo, de manera similar ocurre en la 

dimensión ciberagresión (71.5%). 

Tabla 3 

Niveles de ciberbullying de los adolescentes de la Asociación Educativa  

Adventista Andina Central 

 

Variables 
Bajo Promedio Alto 

f % f % f % 

Ciberbullying 152 46.6% 61 18.7% 113 34.7% 

Cibervictimización 203 62.3% 35 10.7% 88 27.0% 

Ciberagresión 233 71.5% 36 11.0% 57 17.5% 

 

Prueba de normalidad  

En la Tabla 3, se aprecia que la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

(K-S), muestra que los datos siguen una distribución asimétrica por lo que se utilizará la 

estadística no paramétrica. 

Tabla 4 

Prueba de bondad de ajuste a la curva normal para las variables de estudio 
 

        Variable Media D.E. K-S p 

Adicción a redes sociales 56,52 16,890 ,106 0,000 
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Obsesión por las redes sociales 22,92 6,891 ,130 0,000 

Falta de control en el uso de las redes sociales 14,09 4,691 ,102 0,000 

Uso excesivo de las redes sociales 19,51 6,378 ,077 0,000 

Ciberbullying 3,56 4,885 ,233 0,000 

 

Análisis de correlación  

En la Tabla 5, el coeficiente de correlación rho de Spearman indica que existe una 

relación directa y altamente significativa entre adicción a redes sociales y ciberbullying (rho 

= .381, p = 0.00). De manera similar ocurre entre las demás dimensiones de la ARS y el 

ciberbullying. 

 

Tabla 5 

Coeficientes de correlación entre adicción a redes sociales y ciberbullying 

 

Adicción a redes sociales y sus dimensiones                 Ciberbullying 

  rho p 

Adicción a redes sociales .381** 0.000 

Obsesión por las redes sociales .264** 0.000 

Falta de control en el uso de las redes sociales .362** 0.000 

Uso excesivo de las redes sociales .450** 0.000 

** La correlación es significante a nivel 0.01 

* La correlación es significante a nivel 0.05 

 

 

Discusión 

 

      El objetivo de este trabajo fue determinar la relación significativa entre “adicción a 

redes sociales” y “ciberbullying” en los adolescentes de la Asociación Educativa Adventista 

Andina Central, 2020. Se encontró que existe una relación directa y altamente significativa 

entre la variables de estudio (rho=.381; p<.00); significando que los participantes que 

presentan un nivel elevado de adicción a redes sociales, a su vez exhiben mayores 
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propensiones de realizar ciberbullying (Griffiths, Kuss & Demetrovics, 2014). Por 

consiguiente, las carencias que sufre un ser humano a nivel social afectan su relación con 

otros y potencian el maltrato, tal como lo afirma el modelo de Fontaine y Dodge (2006).  

Por su parte, Turel y Serenko (2012) destacan que los factores desestabilizantes de 

maltrato pueden ser ocasionados por el entorno adictivo de una persona. Además, el uso 

compulsivo de redes sociales, muestran una relación directo con el ciberbullying (Griffiths 

et al., 2014; Cantero, 2016; Smith et al., 2008). 

En cuanto a la dimensión “obsesión por las redes sociales,” esta posee una relación 

significativa (rho=.264; p<.00) con la variable “ciberbullying;” que significa que las personas 

que presentan mayor nivel de obsesión por estar conectados con redes sociales, presentan 

elevadas posibilidades de padecer u practicar ciberbullying. En este sentido, Pivec y Macek 

(2019) reiteran que las dificultades de las personas para comunicarse conducen a 

desconectarse del mundo real y pasar a la esfera virtual, en la cual aumenta la posibilidad de 

sufrir o de ser un agresor. En este caso, Hechanova y Ortega (2014) afirman que los lazos 

débiles en entornos familiares o amicales son características generales de los abusadores, con 

un contexto familiar de violencia o agresión (Milner y Robertson, 1990), destacando el papel 

importante del clima familiar en la predicción de conductas de agresión. 

La dimensión “falta de control en el uso de las redes sociales” reveló una relación 

directa significativa con “ciberbullying” (rho=.362; p<.00); esto significa que, a mayor falta 

de control en el uso en las redes sociales, mayor es el riesgo de experimentar maltrato en un 

entorno virtual. En este sentido, la falta de control en el uso de las redes sociales provoca 

anomalías diversas en los usuarios, y estos, mientras menos control tengan, tendrán más 

probabilidades de caer en conductas de maltrato (Cantero, 2016); esto resulta en que, en 

promedio, 42% de los niños son víctimas de ciberacoso (Chisholm, 2006).   

Por su parte, se observa una relación significativa evidente entre la dimensión “uso 

excesivo de las redes sociales” y “ciberbullying” (rho=.450; p<.00); lo que significa: al darse 

situaciones en las que se hace patente el uso excesivo de las redes sociales, el ciberbullying 

crece de manera continua. Algunas estadísticas afirman que cada año 1 billón de niños 

experimentan algún tipo de violencia; ante esto, Gelle (1980) afirma la aparición del ciclo de 

violencia como un factor preponderante en el maltrato, sea virtual o real. 
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Finalmente, en algunos contextos similares, se observa cómo las adicciones provocan 

una influencia directa en la aparición de violencia, ya sea ésta aumentando la cantidad de 

víctimas o aumentando la cantidad de perpetradores. Por ende, es importante destacar la 

presencia de posibles indicadores relacionados a la adicción a redes sociales como un 

potencial de conducta violenta. Más aún, porque son los adolescentes y niños los que no 

tienen la capacidad adecuada de control que sí puede experimentar el adulto. Además, la 

presencia de un entorno de hogar adecuado, se convierte en un componente ideal para evitar 

situaciones de agresión o de bullying, de cualquier clase. 
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