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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la adicción a 

redes sociales y estrés académico en los estudiantes del Instituto Tecnológico Tsa`chila, 

en Santo Domingo, Ecuador, año 2020. El estudio es de enfoque cuantitativo, el nivel o 

alcance del estudio es de tipo descriptivo-correlacional, con diseño no experimental y de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 500 estudiantes de ambos sexos con 

rango de edad entre 17 a 44 años de las carreras vigentes de un instituto público. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) con 

un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach del 0,950 y el inventario SISCO SV-21 

del estrés académico con un coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach del 0,929. Los 

resultados demostraron que existe relación baja significativa entre adicción a redes 

sociales con respecto a las dimensiones síntomas o reacción (tau-b = .135; p<.01) y 

estrategias de afrontamiento (tau-b = -.184; p<.01) del estrés académico en los estudiantes 

de nivel superior; con niveles de adicción medio y estrés académico moderado. Se 

concluyó que, a mayor uso de las redes sociales en internet, mayor incremento del estrés 

académico en estudiantes de nivel superior.  

Palabras clave: Adicción, redes sociales, estrés académico, síntomas, estrategias de 
afrontamiento.  

Abstrac  

The objective of the research was to determine the relationship between addiction to social 
networks and academic stress in students of the Tsa`chila Technological Institute,  

aEste trabajo se basa en la tesis de maestría del autor, Adicción a redes sociales y estrés académico en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Tsa´chila, en Santo Domingo-Ecuador, año 2020.  
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in Santo Domingo - Ecuador, year 2020. Study with a quantitative approach, the level or 

scope of the study is of type descriptive - correlational with non-experimental 

crosssectional design. The sample consisted of 500 students of both sexes with an age 

range between 17 and 44 years of the current careers of a public institute. The instruments 

used were the Social Media Addiction questionnaire (ARS) with a Cronbach's alpha 

reliability coefficient of 0.950 and the SISCO SV-21 inventory of academic stress with a 

Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.929. The results show that there is a 

significant low relationship between addiction to social networks with respect to the 

symptoms or reaction dimensions (tau-b = .135; p <.01) and coping strategies (tau-b = -

.184; p <. 01) of academic stress in higher level students; with medium levels of addiction 

and moderate academic stress. It was concluded that a greater use of social networks on 

the Internet increased academic stress in higher-level students.  

Keywords: Addiction, Social networks, Academic stress, Symptoms, Coping strategies.  

Introducción  

Las adicciones sin sustancias son un creciente problema actual que requiere 

atención inmediata (Escurra & Salas, 2014; Prieto & Moreno, 2015; Rodríguez, 2020), 

considerando para el estudio la dependencia al internet como las redes sociales virtuales 

conocida como la web 2.0 donde los usuarios producen contenidos que van a ser utilizados 

por la comunidad virtual (García, 2013). Según la definición de Boyd y Ellison (2008) se 

puede decir que las redes sociales, o más concretamente los servicios de redes sociales 

(SRS), entendidos éstos como páginas o servicios web, son comunidades virtuales con 

intereses comunes que interactúan constantemente. Los nuevos cambios de hábitos en el 

área tecnológica están generando problemas de adicción, debido a que factores tales como 

persuasión, heterogeneidad y aparentes beneficios de servicios, están modificando el 

comportamiento del usuario llegando a dependencias y adicciones (Prieto & Moreno, 

2015).  

Jiménez (2010) hace referencia a un nuevo término tecnoestrés determinado como 

el uso continuo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, dentro o 

fuera del ámbito laboral, que puede generar ansiedad y temor ante su uso y provocar 

dependencia. En efecto “En este caso de análisis, desde una esfera global, se presentan las 

adicciones a Internet y en particular se detallan los abusos de consumo de las redes 

sociales” (Prieto & Moreno, 2015, p. 150). En el ámbito internacional, según el reporte 

anual del Digital 2020, las redes sociales muestran que los medios digitales, móviles y 

sociales se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana de la mayoría 
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de las personas en todo el mundo. Aproximadamente 4.500 millones de personas están 

usando Internet al comienzo del 2020, mientras que los usuarios de las redes sociales han 

superado los 3.800 millones, superando la mitad de la población en todo el planeta. Las 

redes de uso mayoritario a nivel global son las siguientes: Facebook YouTube, WhatsApp,  

FB Messenger, WeChat, Instagram, TikTok, Tencent QQ, Twitter, LinkedIn, Skype, 

Snapchat, Pinterest, entre otras (Kemp, 2020).  

Al respecto, Martínez-Ferrer y Moreno (2017) realizaron un estudio donde los 

resultados demostraron que adolescentes con edades entre 11 y 16 años de centros 

enseñanza secundaria en España son más propensas a utilizar de manera abusiva las redes 

sociales virtuales. Asimismo, Loro (2015) llevó a cabo una investigación en una 

comunidad de jóvenes universitarios entre 19 y 24 años en Madrid, donde expresa que 

existe evidencias de que el uso inadecuado de estos servicios en el caso de los jóvenes 

puede ocasionar problemas en diferentes áreas de la vida del usuario, en tal sentido, Jasso 

et al. (2017) mencionan en su estudio que existen conductas adictivas a las redes sociales 

en estudiantes universitarios en México, donde evidenciaron que el WhatsApp es la red 

social más importante con un 54.5 %, seguido de Facebook (38.2%), YouTube (2.9%), 

Twitter (2.7%) y otras redes (1.7%).  

El estrés es un tema de interés en el ámbito educativo a nivel mundial (Maturana 

& Vargas, 2015; Quito et al., 2017). Las estadísticas muestran que la cuarta parte de 

personas sufre de algún problema grave de estrés y en las ciudades, se considera que el 

50 % tienen algún problema de salud mental relacionado al estrés (Caldera et al., 2007). 

El estrés es hoy en día, una problemática a la que se está prestando una atención creciente 

especialmente en el área académica, a pesar de ello se requiere mayor intervención en el 

ámbito de la investigación (Monzón, 2007). Por su parte, Caldera et al. (2007) mencionan 

que el estrés académico es aquel que se genera a partir de las demandas que exige el 

ámbito educativo. Asimismo, Orlandini (1999) señala que “desde los grados preescolares 

hasta la educación universitaria de postgrado, cuando una persona está en período de 

aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto 

en el estudio individual como en el aula escolar” (p. 143).  

Desde las ciencias de la educación, Roman y Hernandez (2011) manifiestan que 

el estrés académico es el proceso de cambio en los elementos relacionados a la enseñanza 

y aprendizaje, por medio de varios mecanismos de adaptación individuales e 

institucionales, resultado de la demanda desbordante y exigida en las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las instituciones de educación. Monzón 
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(2007) desde una perspectiva personal, expresa que es “un fenómeno e implica la 

consideración de variables interrelacionadas: estresores académicos, experiencia 

subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y finalmente, efectos del estrés 

académico” (p. 89).  

Con relación al estrés académico Barraza et al. (2019) realizaron una investigación 

y se demostró que existe evidencia de estrés académico en docentes de la Universidad de 

Monterrey en México y los estresores con mayor frecuencia fueron la sobrecarga de 

tareas, trabajos escolares, las evaluaciones de los docentes y el escaso tiempo para realizar 

la actividad. Al respecto Parra-Sandoval et al. (2018) en una investigación realizada en 

Chile, demostraron que todos los estudiantes de la Universidad de Chile participantes del 

estudio presentaron estrés, evidenciado en las opciones de respuesta siempre, o casi 

siempre con el 90% de los participantes.  

En el Ecuador estudios demuestran que la problemática en referencia al estrés 

académico es una realidad así lo expresan Álvarez-Silva et al. (2018) en una investigación 

realizada en un Instituto Superior Tecnológico en Finanzas de la ciudad de Guayaquil 

donde concluyeron que existe presencia de estrés en las instancias académicas donde el 

97% de estudiantes confirmaron padecer de esta problemática. Las adicciones a redes 

sociales en adolescentes y universitarios cada vez son más notorias.   

Fuertes y Armas (2018) realizaron una investigación con adolescentes de la 

Unidad Educativa Tulcán, donde el 78% prefiere un estilo de vida virtual que el mundo 

real, y concluyendo que el uso excesivo de las redes sociales, pueden causar adicción 

como cualquier otra sustancia o conducta típica, asimismo en la Zona de Planificación 4. 

Lazo y Fernández (2018) en un estudio desarrollado en la Universidad Técnica de Manabí 

señalaron que el 54% de la población analizada, reflejó adicción a las redes sociales, 

puntuando en la escala, promedio alto.  

Los estudios desarrollados muestran, cada vez de forma más evidente, que existe 

una problemática latente y creciente en las instituciones de educación que se dedican a la 

formación de profesionales en los diferentes países, así manifiestan diversas fuentes 

citadas en la presente investigación, resaltándose el estrés académico en estudiantes de 

nivel superior y una creciente adicción a las redes sociales en la sociedad en forma 

general; además se visualiza que en la Zona de Planificación 4, y a nivel regional, los 

estudios son escasos en correlación a las variables de estudio, por tal motivo esta 

investigación toma relevancia significativa, cuyo objetivo es determinar la relación entre 
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la adicción a redes sociales y estrés académico en los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Tsa`chila, en Santo Domingo, Ecuador, año 2020.  

Método  

La investigación tiene enfoque cuantitativo de tipo descriptivo - correlacional, 

porque pretende proporcionar la descripción de los hechos tal como se dan y analizar la 

relación entre dos variables adicción a redes sociales y estrés académico. La investigación 

se realizó a través de un diseño no experimental sin manipulación de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. De 

forma específica, se trataría de un diseño transversal o transeccional porque la recolección 

de datos se realizó en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

(HernándezSampieri & Mendoza, 2018).  

Participantes  

En el estudio se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico de tipo intencional donde 

participaron 500 estudiantes del Instituto Tecnológico Tsa`chila del Ecuador, 127 de sexo 

masculino y 373 correspondiente al sexo femenino con rango de edad entre 17 a 44 años; 

de carreras vigentes tales como Tecnología en Desarrollo Integral Infantil, Procesamiento 

de Alimentos, Logística y Transporte, Planificación y Gestión del Transporte Terrestre, 

Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, Confección Textil y Electricidad 

matriculados en el período 2020, que hayan cursado el primer semestre, como se describe 

en la tabla 1.  

Tabla 1  

Distribución de la muestra en función del sexo y carrera  

  

Carrera Tecnológica  Total  

Desarrollo Integral Infantil  4  0,8  136  27,20  140  28,00  

Procesamiento de Alimentos  25  5,0  75  15,00  100  20,00  

Logística y Transporte  23  4,6  37  7,40  60  12,00  

Planificación y Gestión del 

Transporte Terrestre  
16  3,2  29  5,80  45  9,00  

Seguridad y Prevención de 

Riesgos Laborales  
16  3,2  34  6,80  50  10,00  

Confección Textil  18  3,6  39  7,80  57  11,40  
Electricidad  25  5,0  23   48   

Sexo   
%   

Masculino   Femenino   %   
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%  

Instrumentos  

Cuestionario de adicción a redes sociales. El Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

(ARS) propuesto por Escurra y Salas en el año 2014 aporta evidencias de confiabilidad 

por consistencia interna, el instrumento aporta evidencias de validez de constructo, bajo 

el modelo de la teoría clásica de los test a través del análisis factorial confirmatorio y los 

factores cumplen con los supuestos teóricos del MRG de Samejima (Escurra & Salas, 

2014). El instrumento está conformado con 32 preguntas, distribuidas de la siguiente 

manera: 7 preguntas demográficas, 1 pregunta de filtro y 24 preguntas (ítems) bajo un 

sistema de calificación de cinco puntos: (0) nunca, (1) rara vez, (2) algunas veces, (3) casi 

siempre, y (4) siempre. Contiene 3 dimensiones: Obsesión por las redes sociales, falta de 

control personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales.   

Para la presente investigación se trabajó la validez de contenido a partir del criterio 

de jueces, para lo cual se consultó con 10 profesionales tales como 6 psicólogos y 4 del 

área de sistemas todos con grado académico de maestría. Se utilizó la V. de Aiken, para 

determinar la validez de contenido y los resultados fueron significativos obteniendo 

valores entre 0.90 y 1 (Escurra, 1988). Para determinar la confiabilidad y validez de 

constructo se realizó una prueba en las instalaciones de los Institutos públicos de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en el Ecuador. Se aplicó el instrumento a 

un grupo de 380 estudiantes y posteriormente se procedió a determinar la confiabilidad 

del instrumento mediante el alfa de Cronbach arrojando un coeficiente total de 0,950 que 

es valorado como alto o consistente, se hizo lo mismo con los tres componentes del 

instrumento: Obsesión por las redes sociales, Falta de control personal en el uso de las 

redes sociales y Uso excesivo de las redes sociales. Se obtuvo los siguientes coeficientes: 

Obsesión por las redes sociales: 0,883: Falta de control personal en el uso de las redes 

sociales: 0,786: Uso excesivo de las redes sociales: 0,908, además se obtuvo una 

confiabilidad por mitades con un coeficiente del 0.898.  

 Para la validez de constructo se utilizó el análisis factorial exploratorio donde se 

aplicó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) la cual arrojó un puntaje de 0.941 y la prueba 

de esfericidad de Barlett obtuvo un grado de significancia de 0.000, los cuales indican que 

los datos son susceptibles de ser analizados. La estimación de comunalidades muestra que 

 127  25,4  373   500   

Fuente: Data, cuestionario de adicción a redes sociales y el inventario SISCO SV21  

4 , 60   , 9 60   
Total   60 , 74   100,00   
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todos los ítems presentan un valor superior a 0.383 por lo que se consideran aceptables 

para continuar con el análisis factorial. Se procedió a realizar un análisis factorial por 

rotación Varimax, el programa reporta tres factores que explican el 60,789% de la 

varianza total. Todos los ítems pudieron ser ubicados en alguno de los factores al tener 

saturaciones mayores a .401 (Moral, 2006); saturando en el factor que teóricamente les 

corresponde.   

Para la validez de consistencia interna se evidenció mediante el estadístico de 

correlación r de Pearson del puntaje global proporcionado por el cuestionario con el 

puntaje específico obtenido en cada una de las dimensiones del instrumento, correlaciones 

significativas en todos los casos (p < 0,05), siendo el valor r Pearson menor de .833 y el 

mayor de .837. Este resultado confirma la homogeneidad de los ítems alrededor del 

constructo “adicción a redes sociales” y la direccionalidad única de los ítems. Los 

baremos establecidos para la puntuación de las tres dimensiones del instrumento adicción 

a redes sociales son los percentiles evidenciados en la tabla 2.  

  

Tabla 2  

Baremo del cuestionario adicción a redes sociales (ARS)  

  

Nivel  Percentiles  
Obsesión por las 

redes sociales  

Falta de control 

personal  

Uso excesivo de las 

redes sociales  

Bajo  00 – 26  00 – 05  00 – 05  00 - 07  

Medio  27 – 75  06 – 15  06 – 11  08 - 15  

Alto  76 – 99  16 – 39  12 – 24  16 – 32  

  

  

Inventario SISCO SV-21 del Estrés Académico. El Inventario SISCO SV-21 del Estrés 

Académico fue propuesto por Arturo Barraza Macías en el año 2018 en su segunda 

versión, la cual obtuvo una confiabilidad por mitades con un coeficiente del 0.87 y una 

confiabilidad en alfa de Cronbach de 0,90. El autor menciona que para analizar la validez 

del instrumento se recolectó evidencia en base a la estructura interna mediante tres 

procedimientos: Análisis factorial, análisis de consistencia interna y análisis de grupos 

contrastados (Barraza-Macías, 2018). El instrumento está diseñado por 23 ítems 

distribuidos de la siguiente forma: Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si-no) 

permite determinar si el encuestado es candidato o no a contestar el inventario; Un ítem 

que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde uno es 

poco y cinco es mucho) permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico y 

tres dimensiones con un escalamiento tipo Lickert de seis valores categoriales (nunca, 
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casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) tales como estresores (7 

ítems), síntomas o reacciones (7 ítems) y estrategias de afrontamiento (7 ítems) 

(BarrazaMacías, 2018).   

Para el presente estudio se trabajó la validez de contenido a partir del criterio de 

jueces, para lo cual se consultó con 6 profesionales en psicología con maestría y 

doctorados. Se utilizó la V. de Aiken, para determinar la validez de contenido y los 

resultados fueron significativos obteniendo valores entre 0.90 y 1 (Escurra, 1988). Para 

determinar la confiabilidad y validez de constructo se realizó una prueba en las 

instalaciones de los Institutos públicos de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

en el Ecuador, previa a la recolección de los datos con el fin de obtener información que 

ayude a mejorar la validez y confiabilidad del instrumento y detectar problemas en la 

validez de construcción, de contenido y de criterio. Se aplicó el instrumento a un grupo 

de 380 estudiantes y posteriormente se procedió a determinar la confiabilidad del 

instrumento, mediante el alfa de Cronbach arrojando un coeficiente total de 0,929 que es 

valorado como alto o consistente, se hizo lo mismo con los tres componentes del 

instrumento estresores, síntomas o reacciones y estrategias de afrontamiento. Y se obtuvo 

los siguientes coeficientes: Estresores: 0,921: Síntomas o reacciones: 0,913: Estrategias 

de afrontamiento: 0,952 además se obtuvo una confiabilidad por mitades con coeficientes 

de 0.922 para la primera parte y 0.891 para la segunda parte.   

Para la validez de constructo se utilizó el análisis factorial exploratorio donde se 

aplicó la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) el cual arrojó un puntaje de 0.918 y la prueba 

de esfericidad de Barlett obtuvo un grado de significancia de 0.000, los cuales indican que 

los datos son susceptibles de ser analizados. La estimación de comunalidades muestra que 

todos los ítems presentan un valor superior a 0.561 por lo que se consideran aceptables 

para continuar con el análisis factorial. Se procedió a realizar un análisis factorial por 

rotación Varimax, el programa reporta tres factores que explican el 71,149% de la 

varianza total. Todos los ítems pudieron ser ubicados en alguno de los factores al tener 

saturaciones mayores a .65 (Moral, 2006); saturando en el factor que teóricamente les 

corresponde. Para la validez de consistencia interna se evidenció mediante el estadístico 

de correlación r de Pearson del puntaje global proporcionado por el inventario con el 

puntaje específico obtenido en cada una de las dimensiones del instrumento correlaciones 

significativas en todos los casos (p < 0,01), siendo el valor r Pearson menor de .289 y el 

mayor de .589; así mismo, cada ítem correlaciona de manera positiva (p<0.01) con el 

puntaje obtenido, en su dimensión correspondiente, por cada encuestado, siendo el valor 
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r de Pearson menor de .436 y el mayor de .881. Este resultado confirma la homogeneidad 

de los ítems alrededor del constructo “estrés académico” y la direccionalidad única de los 

ítems.  

  

Tabla 3  

Baremo del inventario SISCO SV-21  

  

Nivel  
Valor teórico 

(percentiles)  
Rango  Estresores  

Síntomas o 

reacciones  

Estrategias de 

afrontamiento  

Leve  00 – 33  00 – 35  00 – 12  00 – 12  00 – 12  

Moderado  34 – 66  36 – 70  13 – 23  13 – 23  13 – 23  

Severo  67 – 100  
  71 – 

105  
24 – 35  24 – 35  24 – 35  

  

Procedimiento  

Se elaboró un cuestionario online utilizando la aplicación Google Forms, compuesta por 

el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) e Inventario SISCO SV-21 del Estrés 

Académico con las escalas correspondientes, considerando un tiempo aproximado de 

evaluación de 20 minutos. se les informó a los estudiantes que su participación era 

voluntaria y anónima. Se consideró la confidencialidad en la administración de los 

instrumentos de recojo de datos. Finalmente, se analizaron los datos para dar 

cumplimiento al objetivo de la investigación y a la discusión de los resultados.  

Análisis de datos  

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico para las ciencias 

sociales SPSS versión 25 para el análisis estadístico correspondiente. Los resultados 

obtenidos fueron organizados en tablas para su interpretación, para ello, se realizó 

inicialmente los análisis descriptivos de cada variable de estudio, luego se procedió a 

desarrollar los análisis comparativos y contraste de hipótesis, por ello, se realizó la prueba 

de bondad de ajuste para precisar si las variables presentan una distribución normal, para 

dicho fin se utilizó la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov; finalmente, se realizó la 

prueba estadística no paramétrica tau-b de Kendall para determinar si existe relación entre 

las variables Adicción a Redes Sociales  y Estrés Académico.  
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Resultados  

Análisis descriptivo de los datos  

Rango de edades según sexo. En la tabla 4 se observa que la muestra estuvo conformada 

por tres rangos para la variable edad, los cuales estuvieron conformados de la siguiente 

forma: entre 17 a 22 años que representa el porcentaje mayoritario de la muestra (67,60%), 

el siguiente rango se encuentra comprendido entre 23 a 28 años y el último corresponde 

a edades entre 29 años a más. Además, se observa que la mayoría de los encuestados 

pertenecen al sexo femenino representado con el 74,60%, dejando el 25,40% al sexo 

masculino. Los resultados evidencian que el estudio comprende participantes en su 

mayoría jóvenes mostrando un mayor acercamiento a la realidad y confiabilidad de la 

información sobre la adicción a las redes sociales y el estrés académico en la educación 

superior especialmente en carreras tecnológicas.   

Tabla 4  

Rango de edades según sexo  

  

Edad  
Masculino  Femenino  Total  

n  %  n   %  n  %  

Entre 17 - 22 años  86  17,20  252  50,40  338  67,60  

Entre 23 - 28 años  30  6,00  83  16,60  113  22,60  

29 años y más  11  2,20  38  7,60  49  9,80  

Total  127  25,40  373  74,60  500  100,00  

  

Nivel de adicción a las redes sociales en los participantes. En la tabla 5 se evidencia en 

los tres niveles presencia de adicción a las redes sociales, siendo el más significativo el 

nivel medio con el 48,0%, seguido del nivel bajo con el 27,4% y el nivel alto con el 24,6% 

en los participantes de la investigación, además, se pudo apreciar un nivel alto de adicción 

significativo en las dimensiones obsesión por las redes sociales con el 25,6% y falta de 

control personal en las redes sociales con el 29,0%, además se debe considerar importante 

el nivel alto de adicción en la dimensión uso excesivo de las redes sociales representado 

con el 30,8%. Los resultados son de vital importancia para determinar que los estudiantes 

en el nivel superior de instituciones tecnológicas están siendo afectados por la adicción a 

las redes sociales especialmente en las dimensiones falta de control y uso excesivo de las 

redes sociales respectivamente.  

Tabla 5  

Nivel de adicción a las redes sociales en los participantes  
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Dimensiones  
n  

Bajo  
%  n  

Medio %  
n  

Alto  
%  n  

Total  
%  

Obsesión por las redes 

sociales  
137  27,4  235  47,0  128  25,6  500  100  

Falta de control 

personal en RS  
151  30,2  204  40,8  145  29,0  500  100  

Uso excesivo de 

las redes sociales  
153  30,6  193  38,6  154  30,8  500  100  

Adicción a redes 

sociales-General  
137  27,4  240  48,0  123  24,6  500  100  

  

  

Nivel de estrés académico en los participantes. En la tabla 6 se aprecia en los tres niveles 

presencia de estrés académico, siendo el más significativo el nivel moderado con el 

59,6%, seguido del nivel leve con el 23% y el nivel severo 17,4% en los estudiantes 

encuestados, también, se pudo evidenciar un nivel severo de estrés académico 

significativo en las dimensiones estresores con el 27,8% y estrategias de afrontamiento 

con el 41,2%, este último preocupante. Los resultados son importantes para determinar 

que los estudiantes en el nivel superior tecnológico están padeciendo estrés académico en 

las tres dimensiones de la variable con énfasis en las estrategias de afrontamiento.  

  

Tabla 6  
Nivel de estrés académico en los participantes  

  

 
Dimensiones  Leve  Moderado  Severo  Total n  %  n 

 %  n  %  n  %  

Estresores  142  28,4  219  43,8  139  27,8  500  100  

Síntomas o 

reacciones  

236  47,2  196  39,2  68  13,6  500  100  

Estrategias de 

afrontamiento  

104  20,8  190  38,0  206  41,2  500  100  

Estrés 

académicoGeneral  

115  23,0  298  59,6  87  17,4  500  100  

  

Prueba de normalidad. Para desarrollar el análisis de correlaciones y contrastar las 

hipótesis planteadas se procedió a verificar si los datos a ser analizados poseen 

distribución normal, para lo cual se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

recomendada para más de 50 unidades de análisis, obteniéndose como resultado que todas 

las dimensiones de ambas variables tales como adicción a redes sociales y estrés 
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académico evidenciado en la tabla 7 no poseen distribución normal, donde el coeficiente 

obtenido (K-S) es estadísticamente significativo (p<0.05), por lo tanto, para determinar 

una posible correlación, se deberá utilizar el estadístico de correlación para prueba no 

paramétrica tau-b de Kendall, siendo que los datos son ordinales y de la misma cantidad 

de categorías.  

  

  

  

  

Tabla 7  

Prueba de normalidad de las variables en estudio  

  

    Kolmogorov-Smirnova   

Variables  Dimensiones  Estadístico  Gl  Sig.  

Adicción a redes 

sociales  

Obsesión por las redes sociales  
Falta de control personal en el 

uso de las redes sociales Uso 

excesivo de las redes  
sociales  

.125  

.122  

.120  

500  

500  

500  

.000  

.000  

.000  

 General  .241  500  .000  

Estrés académico  Estresores  .062  500  .000  

 Síntomas o reacciones  .068  500  .000  

 Estrategias de afrontamiento  .081  500  .000  

 General  .305  500  .000  

a. Corrección de significación de Lilliefors  

  

  

Correlación entre las variables  

En la tabla 8 muestra que no existe relación significativa entre las variables adicción a redes 

sociales y estrés académico en forma general (tau-b = .009; p>.05), analizando las dimensiones 

se evidencia una relación no significativa entre adicción a redes sociales y la dimensión estresores 

(tau-b = .020; p>.05), es decir, los estudiantes que presentan adicción a redes sociales no 

necesariamente están relacionados con los estresores académicos; respecto a la adicción a las 

redes sociales y la dimensión síntomas o reacciones se observa que presenta una relación baja 

significativa (tau-b = .135; p<.01), es decir, los estudiantes que presentan niveles de adicción a 

las redes sociales a su vez presentan niveles de estrés académico en la dimensión síntomas o 

reacciones. En cuando a los estudiantes que presentan niveles de adicción a redes sociales se puede 

evidenciar relación baja negativa significativa con la dimensión estrategias de afrontamiento (tau-

b = -.184; p<.01), entendiéndose que mientras mayor sea la adicción a las redes sociales menos 
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posibilidades tendrá el estudiante de asegurar estrategias de afrontamiento para el estrés 

académico.  

Tabla 8  

Correlación entre adicción a redes sociales y estrés académico  

  

 
  Adicción a redes sociales  

Estrés académico  Error estándar  T  

 Tau-b de Kendall  asintóticoa  aproximadab  P  

 
Estrés académico (General)  .009  .041  .223  .823  

Estresores  .020  .039  .506  .613  

Síntomas o reacciones  .135  .040  3.331  .001  
Estrategias de afrontamiento  -.184**  .039  -4.672  .000  

a. No se presupone la hipótesis nula  
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula  

Discusión  

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre adicción a redes 

sociales y estrés académico en los estudiantes del Instituto Tecnológico Tsa`chila, los 

resultados demostraron de forma general que no existe relación significativa entre 

adicción a redes sociales y estrés académico (tau-b = .009; p>.05), se podría deducir 

porque de las tres dimensiones del estrés académico, los estresores no tiene relación, sin 

embargo los síntomas o reacciones posee relación baja positiva y las estrategias de 

afrontamiento tienen relación baja negativa, esto demuestra que la adicción a las redes 

sociales es un factor que no influye de forma general pero si de forma específica con nivel 

bajo en dos dimensiones del estrés académico en los estudiantes que se forman en 

instituciones tecnológicas de nivel superior. Frente a lo mencionado se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula donde se establece que no existe relación 

entre adicción a redes sociales y estés académico.   

Los resultados se corroboran y se acercan al estudio desarrollado por Espinoza y 

Kunimoto (2020) donde se identificó correlación muy baja entre el estrés académico y 

adicción a redes sociales en la dimensión uso excesivo de las redes sociales  (r = .03; 

p>.05), en los estudiantes de una universidad privada en Lima Metropolitana. Sin 

embargo, los hallazgos son contrarios al estudio desarrollado por Araujo y Pinguz (2017) 

donde se identificó relación entre el estrés académico y adicción a redes sociales en 

diferentes carreras de una universidad privada del Distrito de la Molina en Perú. Luego 

de realizar el análisis respectivo de los resultados y los hallazgos encontrados en la 

investigación se puede confirmar que un estudiante de nivel superior con adicción a redes 
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sociales no contribuye a generar tensión conocido como estrés académico en el desarrollo 

de su formación profesional.  

En relación a la adicción a redes sociales y la dimensión estresores en los 

estudiantes, se encontró que no existe relación entre la adicción a redes sociales y los 

estresores (tau-b = .020; p>.05), esto evidencia que la adicción a redes sociales no 

necesariamente se considera como un factor estresor en el área académica, ya que los 

estudiantes utilizan estos espacios con fines netamente de comunicación y no con 

propósitos de formación educativa (González-Hernando, Valdivieso-León & 

VelascoGonzáles, 2020). Con base a lo anteriormente descrito se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alterna donde se establece que no existe relación entre adicción 

a redes sociales y los estresores en los estudiantes del Instituto Tecnológico Tsa`chila, en 

Santo Domingo – Ecuador. Los resultados obtenidos son contrarios al estudio realizado 

por Díaz (2020), donde se evidenció correlación positiva significativa entre la dimensión 

estresores del estrés académico y las dimensiones obsesión por las redes sociales (r = .257; 

p<.01), falta de control personal en el uso de las redes sociales (r = .287; p<.01) y uso 

excesivo de las redes sociales (r = .253; p<.01) de la variable adicción a redes sociales en 

los estudiantes de una universidad privada en Trujillo. Los estresores conocidos como 

“aquellas situaciones evaluadas como amenazas o retos, como demandas o como factores 

que están o no bajo el control del individuo, que generan una percepción subjetiva de 

estrés (Marín, 2013). Las demandas del entorno que son valoradas más frecuentemente 

como estresores están direccionadas a la labor docente, específicamente a la deficiencia 

metodológica por el cuerpo docente, las intervenciones en público y los exámenes 

(Rodríguez-García, 2016; Vega, Rodríguez & Arenal, 2019), además la sobrecarga de 

tareas y el escaso tiempo para realizar la actividad (Álvarez-Silva et al., 2018; Barraza et 

al., 2019). En tal sentido se descarta que la adicción a redes sociales se considere como 

estresores académicos sin embargo queda abierta la posibilidad que en futuros estudios se 

pueda presentar evidencias de adicción a redes sociales como estresores sólidos en los 

dicentes en la educación superior.  

Con respecto a la adicción a redes sociales y la dimensión síntomas o reacciones, 

se encontró que existe relación positiva baja y estadísticamente significativa entre 

adicción a redes sociales y los síntomas o reacciones (tau-b = .135; p<.01), evidenciando 

que a mayor nivel de adicción a las redes sociales mayores serán los síntomas o reacciones 

académicas que experimente el estudiante en su carrera tecnológica de nivel superior. 

Frente a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna donde 
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se establece que existe relación entre adicción a redes sociales y los síntomas o reacciones. 

Los resultados se aproximan a la investigación desarrollada por Araujo y Pinguz (2017) 

donde se evidenció correlación positiva entre las reacciones físicas del estés académico y 

las dimensiones obsesión por las redes sociales (r = .300; p<.01), falta de control personal 

en el uso de las redes sociales (r = .281; p<.01) y uso excesivo de las redes sociales (r = 

.338; p<.01) de la variable adicción a redes sociales, además se presenta correlación entre 

la dimensión reacciones psicológicas y las dimensiones obsesión por las redes sociales (r 

= .311; p<.01), falta de control personal en el uso de las redes sociales (r = .297; p<.01) y 

uso excesivo de las redes sociales (r = .369; p<.01) de la variable adicción a redes sociales 

para el sexo femenino a diferencia de los participantes de sexo masculino donde se 

encontraron correlaciones negativas.   

 Por su parte, Loro (2015) expresa que existe evidencias de que el uso inadecuado de los 

servicios de redes sociales en el caso de los estudiantes puede ocasionar problemas en 

diferentes áreas de la vida del usuario. En este sentido Martínez-Ferrer y Moreno (2017) 

mencionan que utilizar de manera abusiva las redes sociales se asocia con una mayor 

expresión de conductas violentas en las instituciones educativas, además el uso excesivo 

puede afectar otros factores como la autoestima del estudiante (Salcedo, 2016). El análisis 

permite evidenciar que un estudiante de educación superior con problemas de uso 

excesivo o abuso de las redes sociales se considera que tendrá ciertas reacciones de estrés 

académico, aunque en un contexto latinoamericano los estudiantes muestran fuertes 

signos de que a su juicio no son adictos a las mismas (Cabero et al., 2020), justificando 

de esa manera el uso descontrolado de las redes sociales con fines no académicos.  

 Referente a la adicción a redes sociales y las estrategias de afrontamiento, se encontró 

que existe relación negativa baja y estadísticamente significativa entre adicción a redes 

sociales y las estrategias de afrontamiento (tau-b = -.184; p<.01) mostrando que a mayor 

adicción a redes sociales menor posibilidades tendrán los estudiantes de asegurar 

estrategias de afrontamiento para confrontar el estrés académico. Frente a lo mencionado 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna donde se establece que existe 

relación entre adicción a redes sociales y las estrategias de afrontamiento. Los resultados 

se acercan a la investigación desarrollada por Araujo y Pinguz (2017) donde se evidenció 

correlación negativa entre las estrategias de afrontamiento del estés académico y la 

dimensión obsesión por las redes sociales (r = -.168; p<.01) en los participantes de sexo 

masculino; sin embargo, en la investigación realizada por Díaz (2020), se evidenció 

correlación negativa no significativa muy baja entre las estrategias de afrontamiento del 
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estrés académico y las dimensiones obsesión por las redes sociales (r = -.023; p>.05), falta 

de control personal en el uso de las redes sociales (r = -.025; p>.05) y uso excesivo de las 

redes sociales (r = -.049; p>.05) de la variable adicción a redes sociales en los estudiantes 

de una universidad privada en Trujillo. Esto hace referencia a los resultados obtenidos por 

Piergiovanni y Depaula (2018) donde mencionan que las estrategias de afrontamiento al 

estrés frecuentemente son desplegadas por los estudiantes de mayor edad demostrando 

una mayor independencia, autonomía y confianza para solucionar problemas y tomar 

decisiones importantes como alcanzar un grado académico.   

Dichas estrategias de afrontamiento entendidas como el proceso donde el 

estudiante administra las demandas que evalúa como estresantes y las emociones que ello 

genera obligando al estudiante a realizar acciones para restaurar el equilibrio sistémico 

(Barraza et al., 2012; Lazarus & Folkman, 1986). El estudio ha permitido demostrar que 

los estudiantes con mayor edad presentan mejores estrategias de afrontamiento ante las 

exigencias académicas, además se ha podido corroborar que los estudiantes con mayores 

niveles de dependencia a las comunidades sociales en internet poseen menos posibilidades 

de afrontamiento, evidenciando que las instituciones deben tomar medidas de prevención 

y ajustes en el sistema educativo de nivel superior.  

De acuerdo a los datos descriptivos, se pudo determinar que existe adicción a las 

redes sociales con un nivel medio correspondiente al 48% de los participantes, las 

evidencias se asemejan a la investigación realizada por Núñez-Guzmán y CisnerosChavez 

(2019) en la cual encontraron adicción a redes sociales con un nivel medio con el 39,33% 

en los varones y el 40,46% de las mujeres en la universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Sin embargo, en un estudio desarrollado en un contexto latinoamericano los 

participantes muestran fuertes signos de que a su juicio no son adictos a las redes sociales 

(Cabero et al., 2020). Además se muestra existencia de estrés académico con un nivel 

moderado con el 59,6%, de estudiantes encuestados para el estudio, los hallazgos 

concuerdan con la investigación desarrollada por Silva-Ramos et al. (2020) donde se 

evidenció nivel de estrés moderado con el 86,3% en estudiantes de una universidad de 

México, así también con el estudio desarrollado por Álvarez-Silva et al. (2018) se 

evidenció presencia de estrés académico con un nivel moderado con el 32,35% en 

estudiantes que cursan carreras  tecnologías de nivel superior en Ecuador.  

Con respecto a las limitaciones de la investigación se considera que la aplicación 

de la encuesta se ejecutó en modalidad virtual, restándole parcialmente una mayor 

interacción con los estudiantes y de esa forma aumentar su compromiso en la 
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participación. Se recomienda realizar investigaciones aplicando las variables de estudio 

en otras instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, para 

corroborar si las relaciones son similares, tomando en consideración las dimensiones del 

cuestionario de adicción a redes sociales y del estrés académico del estudio, aplicar 

estudios para determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento que poseen los 

estudiantes de educación superior frente a situaciones estresantes en diferentes contextos 

y los factores determinantes que se relacionan en el ámbito educativo, implementar 

investigaciones con enfoque cualitativo con el propósito de entender la problemática a 

profundidad, aplicar otros instrumentos de medición que permitan obtener resultados 

significativos en poblaciones dependientes al internet y las redes sociales.  

Conclusiones  

Se determinó relación positiva baja y estadísticamente significativa entre adicción 

a redes sociales y la dimensión síntomas o reacciones, demostrando que a mayor nivel de 

adicción a las redes sociales mayores serán los síntomas o reacciones académicas que 

experimente el estudiante en su formación profesional. Además, se verificó relación 

negativa baja y estadísticamente significativa entre la adicción a las redes sociales y la 

dimensión estrategias de afrontamiento mostrando que a mayor adicción a redes sociales 

menor posibilidad tendrá el estudiante de asegurar estrategias de afrontamiento antes las 

exigencias académicas. Finalmente se evidenció que a mayor uso de las redes sociales en 

internet mayor incremento del estrés académico en estudiantes de nivel superior.  
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