
RESUMEN 
Las redes sociales constituyen en la actualidad uno de los espacios de socialización más importantes en la vida de 

los adolescentes. Sin embargo, el uso problemático puede derivar en casos de ciberacoso y cibervictimización en 
muchos de ellos. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre el uso problemático de las redes sociales 
y el ciberacoso y la cibervictimización en una muestra de adolescentes. Participaron en la investigación un total de 1164 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato (M = 14.56; DT = 1.40). Los instrumentos aplicados 
fueron el Cuestionario de Uso Problemático de las Redes Sociales y el para evaluar el ciberacoso y la cibervictimización 
se utilizó el Screening de Acoso entre Iguales. Los resultados mostraron correlaciones positivas y estadísticamente sig-
nificativas entre el uso problemático de las redes sociales y el ciberacoso y la cibervictimización. Finalmente, los resul-
tados obtenidos mediante análisis de regresión logística mostraron que la probabilidad de tener un uso problemático de 
las redes sociales era 1.25 veces más alta a medida que aumenta una unidad en cibervictimización. Estos resultados 
subrayan la importancia del diseño e implementación de programas de intervención dirigidos al uso responsable de las 
redes sociales y la prevención de situaciones de ciberacoso y cibervictimización en los adolescentes. 
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ABSTRACT 
Relationship between problematic use of social networks, cybervictimization and cyberbul-

lying in adolescence. Social networks are currently one of the most important spaces for socialisation in the 
lives of adolescents. However, problematic use can lead to cyberbullying and cybervictimisation in many of them. 
The aim of this study was to analyse the relationship between problematic use of social networks and cyberbul-
lying and cybervictimisation in a sample of adolescents. A total of 1164 students in Compulsory Secondary 
Education and 1st year of Baccalaureate (M = 14.56; SD = 1.40) participated in the research. The instruments 
applied were the Questionnaire of Problematic Use of Social Networks and the Peer Bullying Screening to assess 
cyberbullying and cybervictimisation. Results showed positive and statistically significant correlations between 
problematic social network use and cyberbullying and cybervictimisation. Finally, the results obtained through 
logistic regression analysis showed that the probability of having a problematic use of social networks was 1.25 
times higher as one unit in cybervictimisation increases. These results underline the importance of designing and 
implementing intervention programmes aimed at the responsible use of social networks and the prevention of 
cyberbullying and cybervictimisation in adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido un notable aumento en el uso de las nuevas tecnologías, con datos que 
muestran que entre el 88 y el 95% de los adolescentes tienen ahora smartphones (Rideout et al., 2022), y casi el 
90% de los jóvenes están en línea al menos varias veces durante el día (Anderson y Jiang, 2018). En consecuen-
cia, la utilización de redes sociales y aplicaciones de mensajería, como Instagram, TikTok y WhatsApp, entre los 
adolescentes, se ha convertido en un aspecto destacado de la cultura juvenil contemporánea (Rideout y Robb, 
2018). Esta tendencia ha modificado significativamente sus interacciones sociales y sus patrones de comunica-
ción. Las redes sociales ofrecen a los adolescentes oportunidades de autoexpresión, conexión social e intercam-
bio de información. Del mismo modo, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp facilitan la comunicación 
instantánea y las interacciones de grupo entre iguales (Carr y Hayes, 2015). Sin embargo, junto a los beneficios, 
han surgido preocupaciones sobre el posible impacto del uso excesivo de las redes sociales y de WhatsApp en 
la salud psicosocial de los adolescentes (Brand et al., 2024; Gingras et al., 2023; Santos et al., 2023; Sarman y 
Tuncay, 20023). En primer lugar, el ciberacoso y la intimidación entre iguales mediante dispositivos digitales es 
uno de los principales problemas que acontecen hoy en día en las aulas y sus graves consecuencias, a corto y 
largo plazo, para las víctimas a nivel social, emocional y académico, explican la preocupación por parte de los 
profesionales. El ciberacoso está muy extendido entre los nativos digitales de todo el mundo. Puede definirse 
como un conjunto de actos intencionados para intimidar o acosar a alguien utilizando ordenadores, teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos electrónicos (Hinduja y Patchin, 2010). Según un metaanálisis reciente, 1 de 
cada 5 jóvenes es víctima de ciberacoso cada año en todo el mundo (Abregú-Crespo et al., 2024), y las conse-
cuencias son muy graves. En este sentido, las víctimas de ciberacoso muestran mayores índices de ansiedad 
social (Delgado et al., 2019), depresión (Jenaro et al., 2021), cambios permanentes en la personalidad como 
resignación y aislamiento social voluntario, predominio de rasgos obsesivos con actitud hostil e hipersensibili-
dad y sentimientos de indefensión y desesperanza aprendida (Garaigordobil, 2011). A nivel académico presenten 
problemas de atención y concentración, poco éxito en las tareas y bajo rendimiento académico, llegando a pasar 
por la desmotivación o desinterés (Estévez et al., 2018) hasta el punto de abandonar los estudios y rechazo esco-
lar (Delgado et al., 2019). También se han observado diferencias en cuanto al sexo para los ciberacosadores y las 
cibervíctimas. En este sentido, el estudio de Méndez et al. (2019) concluyó que las mujeres obtuvieron valores 
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más altos en todas las subescalas del ciberacoso (como agente, víctima y observador). Sin embargo, el estudio 
de Li (2006) encontró que los hombres son más propensos que las mujeres a participar en el acoso cibernético. 
Por tanto, a pesar de contar con numerosos estudios que analizan la relación entre el uso problemático de las 
TIC, todavía existe una carencia de trabajos que expliquen en profundidad los factores relacionados con la ciber-
victimización en las redes sociales ya que, el teléfono móvil ha pasado de tener una función únicamente comu-
nicativa por voz, a formar parte de la entidad personal de los jóvenes (Garrote-Rojas et al., 2018) convirtiendo a 
las redes sociales en el escenario idóneo para acosar a otros.  

 
OBJETIVOS 

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el uso problemático de las redes sociales y el cibe-
racoso y la cibervictimización en una muestra de adolescentes. A partir de la evidencia empírica previa, se espera 
que el uso problemático de las redes sociales (UPRS) expliquen de forma positiva tanto el ciberacoso como la 
cibervictimización en los adolescentes. 

 
MÉTODO 

La recogida de datos se realizó durante el curso académico 2022-2023 en diversos centros educativos de la 
provincia de Alicante. La muestra inicial estuvo compuesta por 1249 estudiantes de 1º de ESO a 1º de Bachillerato 
seleccionados aleatoriamente de centros escolares públicos y privados de la provincia de Alicante (España). De 
ese total, 85 (6.8%) fueron excluidos por errores u omisiones en sus respuestas, por carecer del consentimiento 
informado de los padres o por presentar un déficit importante en el dominio de la lengua española. Así, la muestra 
final se compuso de 1164 estudiantes de Educación Secundaria (559 varones y 599 mujeres) con un rango de 
edad de 12 a 17 años (M = 14.86; DT = 1.41). El 11.2% de los participantes cursaba 1º de ESO, el 25.9% 2º ESO, 
el 28.6% 3ºESO, el 21.5% 4ºESO y un 12.9% cursaban 1º de bachillerato. La prueba Chi-cuadrado de homoge-
neidad de la distribución de frecuencias reveló que no existían diferencias estadísticamente significativas entre 
los diez grupos de Sexo x Curso (χ 2 = 9.79; p = .28).  

Se administraron dos instrumentos principales: El Cuestionario de Uso Problemático de las Redes Sociales 
(CUPRS; Delgado y Martínez-Monteagudo, 2023) se compone de 13 ítems con una escala de Likert de cinco pun-
tos (1 = nunca a 5 = siempre) dirigidos a identificar el uso compulsivo de las redes sociales, basado en indica-
dores incluidos en el uso problemático de internet y de los videojuegos. El instrumento se compone de dos fac-
tores que miden el 46.6% de la varianza: el factor 1 (7 ítems) explicaba el 38.7% de la varianza y medía las dis-
funciones sociales, ocupacionales y escolares (e.g. ¿Tienes discusiones con tus amigos o con tu familia por el 
tiempo que estás conectado a las redes sociales?), así como las dificultades para gestionar el tiempo; y el factor 
2 (6 ítems) explica el 7.8% de la varianza y mide los conflictos psicológicos y las reacciones afectivas (e.g. ¿Te 
sientes mal (triste, ansioso o irritable) cuando no puedes utilizar las redes sociales?). La fiabilidad de las pun-
tuaciones del CUPRS ha sido adecuada tanto para su puntuación total ( =.86), como para sus factores 
(Interferencia α=.78; Consecuencias afectivas α=.75). Los ítems de cada factor se suman reflejando las puntua-
ciones más altas mayores problemática en el uso de las redes sociales. Por otro lado, el Screening de acoso entre 
iguales (Garaigordobil, 2013). Esta herramienta permite triangular para cada sujeto su rol en tres perfiles relacio-
nados con el ciberacoso: cibervíctima, ciberagresor y ciberobservador. Consta de un total de 45 ítems (15 para 
cada perfil) y recoge las conductas más significativas que se asocian a las conductas de ciberacoso. Este instru-
mento ha presentado adecuados indicadores de fiabilidad: cibervictimización (α= .82), ciberagresión (α= .91) y 
ciberobservación (α= .90).  

Los datos fueron analizados mediante pruebas de correlación de Spearman y análisis de varianzas (ANOVA) 
y pruebas post hoc (Bonferroni) para identificar diferencias significativas entre los grupos. Las correlaciones de 
las puntuaciones entre el ciberacoso, la cibervictimización y el UPRS se interpretan de la siguiente forma: valores 
iguales o mayores que 0.10 e inferiores a 0.30 indican una relación de pequeña magnitud, y valores mayores que 
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0.30 y 0.50 indican una magnitud media y alta, respectivamente (Cohen, 1988). Debido al elevado tamaño mues-
tral del estudio, la prueba F puede detectar erróneamente diferencias estadísticamente significativas. Por esta 
razón se incluye, además, el índice d (diferencia media tipificada) propuesto por Cohen (1988), que permite valo-
rar la magnitud o el tamaño del efecto de las diferencias encontradas. Su interpretación es sencilla: .20 ≤ d ≤ .50 
supone un tamaño del efecto pequeño, mientras que .51 ≤ d ≤ .79 indica un tamaño del efecto moderado y d ≥ 
.80 grande. Para realizar los análisis comparativos las puntuaciones de UPRS se categorizaron en uso problemá-
tico alto (percentil 75-100), uso medio (percentil 25-75) y uso bajo (percentil 0-25). Finalmente, para analizar el 
poder explicativo de las variables de ciberacoso y cibervictimización sobre el UPRS se utilizó la técnica estadís-
tica de regresión logística, siguiendo el procedimiento de regresión por pasos hacia delante basado en el esta-
dístico de Wald.  La interpretación de la ecuación de regresión logística es relativamente sencilla, ya que el valor 
de la Odds Ratio (OR) de las variables es un indicador del incremento en la probabilidad de presentar un alto 
UPRS cuando la variable independiente cambia de valor. El ajuste del modelo predictivo fue evaluado a través de 
la R2 de Nagelkerke y del porcentaje de casos correctamente clasificados por el modelo. Todos los participantes 
completaron los cuestionarios de forma anónima y bajo el consentimiento informado de sus tutores legales, ase-
gurando el cumplimiento de la normativa ética actual. Los investigadores estuvieron presentes durante la reali-
zación de las pruebas para aclarar posibles dudas y verificar una correcta administración. Se hizo hincapié en la 
realización total de las pruebas, empleándose un tiempo medio aproximado de 50 minutos para realizarlas. La 
investigación fue aprobada por el comité ético del centro de estudios y cumplió con los postulados de la decla-
ración de Helsinki para la investigación en seres humanos. 

 
RESULTADOS 

Los análisis mostraron correlaciones significativas entre la cibervictimización y el UPRS (r = .33, p < .00), y 
el ciberacoso y el UPRS (r = .28, p < .00). Por tanto, los resultados señalan que la cibervictimización y el cibe-
racoso se relacionan positiva y significativamente con el uso problemático de las redes sociales, es decir, con un 
uso es excesivo, compulsivo o incontrolado, lo que puede generar un fuerte impacto negativo sobre el bienestar 
y ajuste psicológico. 

Además, los análisis de diferencias de medias entre los grupos alto, medio y bajo UPRS, confirmaron que 
los adolescentes con mayor uso problemático de redes sociales presentan puntuaciones significativamente más 
altas en ciberacoso y cibervictimización que los alumnos pertenecientes a los grupos de UPRS medio y bajo 
(véase Tabla 1). Las diferencias halladas para la cibervictimización tuvieron una magnitud moderada (d= .67), y 
en el caso del ciberacoso la magnitud de las diferencias fue de pequeña magnitud (d= .40). 

 
Tabla 1. Diferencias de medias en cibervictimización y ciberacoso por nivel de UPRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los análisis de regresión logística mostraron que para explicar la cibervictimización fue posible crear un 
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modelo a partir de la del uso problemático de las redes sociales (véase Tabla 2). El modelo clasifica correctamente 
el 66.5% de los casos (χ2 = 70.93; p = .00), manteniendo un valor de ajuste (R2 Nagelkerke) de .17. 

Las OR del modelo indican que los adolescente presentan un 25% más de probabilidad de presentar alto 
UPRS a medida que aumenta una unidad en la escala de cibervictimización. 

 
Tabla 2. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de presentar alto UPRS a 

partir de la cibervictimización 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen, el análisis de regresión logística indica que los adolescentes del estudio tienen más probabili-

dad de presentar UPRS a medida que aumenta la puntuación en cibervictimización.  
 

CONCLUSIONES 
El objetivo principal de esta investigación fue analizar la relación entre el uso problemático de las redes sociales 

y el ciberacoso y la cibervictimización en una muestra de adolescentes. Teniendo en cuanta los resultados obtenidos, 
los estudiantes con puntuaciones más altas en cibervictimización presentan niveles significativamente más altos en 
el uso problemático de las redes sociales. Estos resultados son especialmente interesantes ya que, como consecuen-
cia de la incorporación de las nuevas tecnologías y, en concreto, las redes sociales a las relaciones de los adolescen-
tes, las conductas violentas han cambiado su forma de manifestarse, manteniendo su incidencia entre los adolescen-
tes más jóvenes y con graves consecuencias para las víctimas en este caso (Flores y Browne, 2017; Muñiz-Rivas et 
al., 2023). Por tanto, estos resultados apoyan la investigación reciente que muestra una relación directa entre la ciber-
victimización y el uso problemático de las redes sociales (Aparicio-Martínez et al., 2020; García-Sánchez et al., 2017). 
Además, estos hallazgos son especialmente interesantes porque existen diferentes estudios que afirman que un gran 
número de estudiantes que ha experimentado situaciones de cibervictimización presenta una mayor probabilidad de 
participar en situaciones de ciberacoso como respuesta a esta situación (Estévez et al., 2020; Martínez-Ferrer, et al., 
2021; Walters y Espelage, 2018). Por otra parte, resulta fundamental incluir la perspectiva de género en el fenómeno 
de la cibervictimización. Investigaciones recientes (Aparisi et al., 2024) han mostrado que existen tasas de prevalencia 
significativamente más altas en cibervictimización en el caso de los mujeres pero teniendo en cuenta el tipo de acoso 
o ataque recibido. En el caso de los hombres, sufren una mayor cibervictimización por ser insultados, amenazados 
por internet o el móvil y colgar fotos comprometidas y, en el caso de las mujeres, sufren una mayor victimización por 
ser excluidas de las redes, ser víctimas de algún rumor en internet, suplantación de identidad o ser víctima de infor-
mación personal en internet. Además, algunas investigaciones han concluido que las chicas utilizan más las redes 
sociales para conectar con otros (Fujimori et al., 2015), llenar un vacío (Chae et al., 2018) y por aburrimiento 
(Stockdale y Coyne, 2020) que los chicos. Estos resultados subrayan la importancia de tener en cuenta la perspectiva 
de género en el diseño y puesta en marcha de programas de intervención educativa que vayan dirigidos a mejorar la 
adaptación de los estudiantes, poniendo énfasis en los aspectos más vulnerables en el caso de las mujeres. Es impor-
tante señalar que existen varios rasgos de personalidad mediadores en la cuestión de género (Xu y Zheng, 2022), 
como la amabilidad y la apertura, que pueden incluirse en las estrategias educativas a trabajar para reducir la aparición 
o el impacto del ciberacoso en el contexto universitario. Finalmente, algunas de las intervenciones que se han reali-
zado para disminuir el uso problemático de las redes sociales han incluido la formación a nivel familiar y educativo 
(Arrivillaga et al., 2022), bajo la premisa de que la colaboración entre los principales agentes de socialización produ-
cirá los mejores resultados para la prevención del uso problemático de las nuevas tecnologías.  
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