
RESUMEN 
El incremento del uso de redes sociales entre adolescentes ha generado nuevas formas de interacción digital, 

entre las que destacan comportamientos de violencia de género en línea. Este estudio tuvo como objetivo analizar 
la relación entre la ciberviolencia de género —tanto en forma de victimización como de acoso a mujeres y a hom-
bres— y el uso problemático de las redes sociales (UPRS) en una muestra representativa de adolescentes espa-
ñoles. Participaron 1164 estudiantes de Educación Secundaria y 1º de Bachillerato de la provincia de Alicante. Se 
aplicaron instrumentos validados para medir el UPRS y tres escalas de ciberviolencia de género (victimización, 
acoso a mujeres y acoso a hombres). Los análisis correlacionales mostraron relaciones positivas y significativas 
entre el UPRS y todas las dimensiones de ciberviolencia de género: victimización, acoso a mujeres y acoso a hom-
bres. Asimismo, los ANOVA revelaron diferencias significativas entre los niveles de UPRS (bajo, medio y alto) en 
las puntuaciones de ciberviolencia, siendo el grupo de alto uso el que mostró mayores niveles de victimización, 
acoso a mujeres y acoso a hombres, con diferencias significativas en todas las comparaciones post hoc. 
Finalmente, los modelos de regresión logística mostraron que la ciberviolencia de género predice significativa-
mente un UPRS alto, ya sea en victimización (OR = 1.115), acoso a mujeres (OR = 1.128) y acoso a hombres (OR 
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= 1.083). Estos hallazgos subrayan la estrecha relación entre las experiencias de violencia de género en entornos 
digitales y el uso problemático de las redes sociales, lo que plantea la necesidad de intervenciones preventivas 
específicas que aborden tanto la alfabetización digital como la equidad de género en contextos educativos. 

Palabras clave: ciberacoso; violencia de género; uso problemático; redes sociales 
 

ABSTRACT 
Is gender-based violence in digital environments related to problematic use of social net-

works? The increased use of social networks among adolescents has generated new forms of digital interaction, 
among which online gender-based violence behaviours stand out. The aim of this study was to analyse the rela-
tionship between gender-based cyber-violence - both in the form of victimisation and harassment of women and 
men - and problematic use of social networks (PUSN) in a representative sample of Spanish adolescents. A total 
of 1164 students from Secondary Education and 1st year of Baccalaureate in the province of Alicante participated. 
Validated instruments to measure PUSN and three scales of gender cyberviolence (victimisation, bullying of 
females and bullying of males) were applied. Correlational analyses showed positive and significant relationships 
between the PUSN and all dimensions of gender-based cyber-violence: victimisation, harassment of women and 
harassment of men. Likewise, ANOVAs revealed significant differences between PUSN levels (low, medium and 
high) on cyber-violence scores, with the high use group showing higher levels of victimisation, harassment of 
women and harassment of men, with significant differences in all post hoc comparisons. Finally, logistic regres-
sion models showed that gendered cyber-violence significantly predicted high PUSN in either victimisation (OR 
= 1.115), harassment of women (OR = 1.128) and harassment of men (OR = 1.083). These findings underline the 
close relationship between experiences of gender-based violence in digital environments and problematic use of 
social networks, which raises the need for specific preventive interventions that address both digital literacy and 
gender equity in educational contexts. 

Keywords: cyber-bullying; gender-based violence; problematic use; social networks 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en particular 
de las redes sociales (RRSS), se ha consolidado como una parte central en la vida cotidiana de la población ado-
lescente (Andrade et al., 2021; ONTS, 2022). Este fenómeno ha transformado profundamente las formas de socia-
lización juvenil, generando nuevas oportunidades para la interacción social, acceso a la información, el desarrollo 
emocional y la construcción de vínculos (Haddock et al., 2022; Zhou y Cheng, 2022). Sin embargo, este entorno 
digital también ha propiciado la aparición de riesgos emergentes, entre los que destaca el ciberacoso como una 
problemática de creciente preocupación. 

El ciberacoso se manifiesta a través de distintas conductas agresivas llevadas a cabo mediante medios digi-
tales, incluyendo el hostigamiento reiterado, la denigración mediante la difusión de rumores o humillaciones, la 
suplantación de identidad, la exclusión deliberada de entornos virtuales y la divulgación no consentida de infor-
mación o contenido personal (Smith & Norman, 2021). Estas prácticas afectan negativamente especialmente a 
los jóvenes debido a la etapa sensible en la que se encuentran. Se ha observado en las víctimas de ciberacoso 
conductas autolesivas, ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima e ideación suicida (Agustiningsih et al., 
2024) 

Dentro del fenómeno del ciberacoso, se observa además la reproducción de patrones sexistas, muchas veces 
basados en estereotipos de género o control y/o acoso en la pareja. La violencia de género en entornos digitales, 
conocida internacionalmente como Online Gender-Based Violence (OGBV), constituye una manifestación especí-
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fica de este problema, estrechamente vinculada al género y a la sexualidad. Esta forma de violencia se expresa en 
diversas prácticas como el acoso sexual digital, la difusión de bulos, el control coercitivo en relaciones de pareja 
a través de herramientas digitales (cibercontrol), la sextorsión y la publicación no autorizada de material íntimo 
(Martínez-Bacaicoa et al., 2024). Todas estas formas de agresión digital tienen un profundo impacto emocional 
en las víctimas, generando como comentábamos ansiedad, depresión y baja autoestima (Martínez-Bacaicoa et al., 
2024). La persistencia y magnitud de estas dinámicas se ven potenciadas por el anonimato, la rapidez y la vira-
lidad propias de los entornos digitales, lo que amplifica sus consecuencias tanto en el plano psicológico como 
en el social (Hicks, 2021).  

Por otro lado, el crecimiento significativo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y las redes sociales (RRSS) ha propiciado también un incremento en su uso problemático. El uso proble-
mático de las redes sociales (UPRS) se caracteriza por una conducta desadaptativa basada en la preocupación y 
la compulsión  por usar las redes sociales a pesar de las consecuencias negativas (Shannon et al., 2022). En 
estudios recientes se ha observado que el UPRS está asociado a síntomas depresivos, ansiosos y estrés 
(Shannon et al., 2022), ansiedad social (Wu et al., 2024) y adicción (Cheng et al., 2021). 

Este patrón disfuncional de uso de las TIC y RRSS ha demostrado ser un predictor de numerosos problemas 
psicológicos y de salud mental, incluyendo depresión, impulsividad, ansiedad, baja autoestima, alteraciones del 
sueño, trastornos emocionales, deterioro en la función cognitiva y tendencias suicidas (Kuss & Pontes, 2019; 
Bhukya & Lakshmana, 2025). 

En este sentido, profundizar en la relación entre la ciberviolencia de género y el uso problemático de redes 
sociales reviste una importancia crucial tanto desde una perspectiva teórica como aplicada. Comprender cómo 
estas formas de violencia digital pueden actuar como factores de vulnerabilidad para el desarrollo de conductas 
adictivas permite avanzar en la identificación de perfiles de riesgo, mecanismos subyacentes y patrones de inte-
racción que caracterizan a los y las adolescentes afectados. Asimismo, esta investigación busca aportar evidencia 
empírica que oriente el diseño de programas preventivos más integrales, que no solo aborden el uso responsable 
de las TIC, sino también la dimensión relacional y emocional implicada en la violencia de género digital. La pre-
sente investigación, por tanto, se propone explorar la posible asociación entre la vivencia de ciberviolencia de 
género y el desarrollo de un uso problemático de redes sociales en población adolescente, con el objetivo de 
contribuir al conocimiento científico y a la intervención psicoeducativa en contextos escolares y comunitarios. 

 
OBJETIVOS 

El presente estudio tuvo como objetivo general analizar la relación entre la exposición a situaciones de ciber-
violencia de género y el uso problemático de redes sociales en una amplia muestra de adolescentes españoles. 
Para ello, se plantearon varios objetivos específicos que orientan el análisis de esta relación desde distintas pers-
pectivas. En primer lugar, se propuso explorar la asociación entre la victimización por ciberviolencia de género y 
el nivel de uso problemático de redes sociales, con el fin de identificar posibles correlaciones entre ambos fenó-
menos. En segundo lugar, se buscó analizar si determinadas formas específicas de acoso dirigidas hacia mujeres 
y hombres presentan una relación diferenciada con el uso problemático, considerando la dimensión de género 
en la experiencia de violencia digital. En tercer lugar, se examinó la existencia de diferencias en los niveles de 
ciberviolencia de género en función del grado de uso problemático de redes, con el propósito de identificar per-
files de riesgo. Por último, se planteó determinar el poder predictivo de la cibervictimización sobre el uso pro-
blemático a través de modelos de regresión estadística, lo que permitiría conocer en qué medida la vivencia de 
este tipo de violencia puede anticipar patrones disfuncionales de interacción en el entorno digital. 

 
MÉTODO 

La recogida de datos se realizó durante el curso académico 2022-2023 en cinco centros educativos elegidos 
por conveniencia de la provincia de Alicante (España), incluyendo tanto centros públicos como privados. Tras la 
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aprobación del comité ético y la obtención del consentimiento informado por parte de los progenitores, se selec-
cionó aleatoriamente una muestra inicial de 1249 estudiantes escolarizados entre 1.º de Educación Secundaria 
Obligatoria y 1.º de Bachillerato. De este total, 85 participantes (6,8 %) fueron excluidos por errores u omisiones 
en sus respuestas, por no contar con el consentimiento informado o por presentar un dominio insuficiente de la 
lengua española. La muestra final estuvo compuesta por 1164 adolescentes, con una edad media de 14.56 años 
(DT = 1.40) y un rango de edad entre 12 y 18 años. La distribución por sexo fue equilibrada: 560 varones (48,1 
%) y 604 mujeres (51,9 %). El análisis mediante la prueba Chi-cuadrado de homogeneidad indicó que no existían 
diferencias estadísticamente significativas entre los diez grupos resultantes de cruzar el sexo y el curso académico 
(χ² = 9.79; p = .28), lo que garantiza la representatividad y el equilibrio de la muestra en cuanto a estas varia-
bles. 

 
Tabla 1. Distribución de sexo y curso de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se empleó un diseño cuantitativo transversal de tipo correlacional y predictivo. Los instrumentos utilizados 

fueron los siguientes: 
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 puntos (1 = nunca a 5 = siempre) dirigidos a identificar 
el uso compulsivo de las redes sociales, basado en indicadores incluidos en el uso problemático de internet y de 
los videojuegos. El instrumento se compone de dos factores que miden el 46.6% de la varianza: el factor 1 (7 
ítems) explicaba el 38,7% de la varianza y medía las disfunciones 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 puntuaciones del CUPRS ha sido adecuada tanto para su puntuación total 
( =0.86), como para sus factores (Interferencia =0.78; Consecuencias afectivas =0.75). Los ítems de cada factor 
se suman reflejando las puntuaciones más altas mayores problemática en el uso de las redes sociales. 

El Cuestionario de Acoso en Linea por Motivos de Género (Martínez-Monteagudo, 2024): Incluye tres subes-
calas: 

Victimización general (13 ítems). 
Acoso a mujeres (13 ítems). 
Acoso a hombres (13 ítems). 
Este cuestionario mide la frecuencia de experiencias sufridas (victimización), o ejercidas (acoso a mujeres 

acoso a hombres). Por ejemplo: acoso por aspecto fisico, transfobia, difusión de imágenes íntimas, insultos de 
carácter sexista, etc. Las puntuaciones altas indicaban mayor exposición o agresión de estas formas de violencia. 
El cuestionario muestra niveles de consistencia interna y validez adecuados, como un índice elevado de fiabilidad 
(alfa de Cronbach de .91) 

Se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas (correlaciones de Spearman), ANOVAs de un factor con 
comparaciones post hoc (Bonferroni), y modelos de regresión logística binaria por pasos (Wald), en función de 
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los niveles de uso problemático distribuido de la siguiente manera: por debajo del percentil 25: Bajo uso de 
Redes Sociales; entre el percentil 25 y 75: Medio uso de Redes sociales; por encima del percentil 75: Alto uso 
de Redes Sociales. 

 
RESULTADOS 

El coeficiente Rho de Spearman mostró una correlación positiva y significativa entre el UPRS y la victimiza-
ción general (ρ = .299, p < .001), el acoso a mujeres (ρ = .275, p < .001) y el acoso a hombres (ρ = .247, p < 
.001). Los análisis de varianza indicaron diferencias significativas entre los niveles de UPRS en relación con 
todas las subescales (Figura 1, 2 y 3) 

 
Figura 1. Diferencia de medias en Victimización y UPRS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diferencia de medias en Acoso a Mujeres y UPRS  
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Figura 3. Diferencia de medias en Acoso a Hombres y UPRS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, los modelos de regresión logística mostraron que la ciberviolencia de género predice significa-

tivamente un UPRS alto, ya sea en victimización (OR = 1.115), acoso a mujeres (OR = 1.128) y acoso a hombres 
(OR = 1.083). 

 
Tabla 2.Regresión logística binaria para predecir UPRS a partir de la victimización 

 
 
 
 

Tabla 3. Regresión logística binaria para predecir UPRS a partir del Acoso a mujeres 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Regresión logística binaria para predecir UPRS a partir del Acoso a hombres 
 
 
 
 
Los modelos de regresión logística binaria mostraron un ajuste estadísticamente significativo para todas las 

dimensiones de ciberviolencia de género. El modelo basado en la victimización presentó un χ²(1) = 55.964, p < 
.001, con un R² de Nagelkerke = .069; el modelo de acoso hacia mujeres obtuvo χ²(1) = 43.261, p < .001, R² = .053; 
y el de acoso hacia hombres, χ²(1) = 31.877, p < .001, R² = .040. Aunque los valores de R² son modestos, los tres 
modelos presentan una capacidad predictiva significativa sobre el uso problemático alto de redes sociales. 

 
CONCLUSIONES 

La presente investigación contribuye de forma significativa a la literatura emergente que conecta la cibervio-
lencia de género con el uso problemático de redes sociales en adolescentes. En coherencia con estudios previos 
(Donoso-Vázquez y Rebollo-Catalán, 2018; Keles et al., 2020), nuestros resultados ponen de manifiesto una aso-
ciación sólida entre ambas variables, especialmente en el caso de las chicas, que presentan niveles más elevados 
de victimización y, paralelamente, mayor tendencia al uso disfuncional de redes. Esta doble implicación sugiere 
un patrón relacional y emocional especialmente vulnerable que merece atención desde una perspectiva educativa, 
clínica y sociotecnológica. 
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Desde el marco teórico, partimos del supuesto de que las redes sociales no son simples herramientas de 
comunicación, sino contextos socioemocionales densamente cargados de significados, expectativas y normas de 
género. La ciberviolencia de género, entendida como la manifestación digital de actitudes y conductas sexistas, 
se produce en estos espacios con mayor exposición, inmediatez y anonimato (Bauman, 2020). Este tipo de vio-
lencia incluye prácticas como el control de la actividad digital de la pareja, la coacción para compartir contenidos 
íntimos o el envío de mensajes hostiles con connotaciones de género, que pueden derivar en dinámicas de 
dependencia afectiva, ansiedad o aislamiento social. 

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que las chicas que reportan haber sido víctimas de ciber-
violencia presentan significativamente mayores niveles de uso problemático de redes. Este resultado coincide con 
investigaciones recientes que destacan el impacto psicológico de la victimización digital en adolescentes, espe-
cialmente en mujeres, y su relación con síntomas de ansiedad, depresión y compulsividad digital (Borrajo & 
Gámez-Guadix, 2016; Martínez-Bacaicoa et al., 2024). Además, esta asociación se mantiene incluso al controlar 
por variables como el uso general de redes, lo que sugiere que no es simplemente una cuestión de mayor expo-
sición digital, sino una dinámica específica de afrontamiento emocional frente a la violencia simbólica y/o inter-
personal. 

El análisis también reveló una relación significativa entre el uso problemático de redes y la perpetración de 
conductas de acoso digital. De hecho, algunos adolescentes presentan simultáneamente comportamientos en 
roles de agresor y víctima (Estévez et al., 2020), lo cual puede reflejar tanto dinámicas relacionales bidirecciona-
les como dificultades para identificar los límites entre el control y la preocupación, o entre la afectividad y la coac-
ción.  

Asimismo, cabe destacar que el acoso digital hacia chicos también mostró una asociación estadísticamente 
significativa con el uso problemático, aunque en menor medida. Este dato subraya la necesidad de no invisibilizar 
las experiencias de victimización masculina, que a menudo se expresan mediante estrategias relacionales dife-
rentes (por ejemplo, ridiculización pública o cuestionamiento de la masculinidad) pero que pueden tener efectos 
psicológicos similares. La intervención, por tanto, debe contemplar un enfoque de género no binario y sensible 
a las distintas formas de vulnerabilidad. 

Sin embargo, es importante subrayar que el diseño del estudio es de tipo correlacional, lo que impide esta-
blecer relaciones de causalidad. Si bien se han identificado patrones de asociación robustos, no es posible deter-
minar si la violencia digital precede al uso problemático, si es consecuencia del mismo, o si ambos fenómenos 
comparten factores subyacentes, como la baja autoestima, la ansiedad social o la necesidad de validación externa. 
Estudios longitudinales y experimentales serían necesarios para profundizar en esta relación temporal y causal. 

Además, los datos fueron obtenidos mediante autoinforme, lo que introduce ciertos sesgos potenciales de 
deseabilidad social o recuerdo. No obstante, el carácter anónimo del cuestionario y la validación previa de los 
instrumentos utilizados mitigan en parte estos efectos. Por otra parte, el enfoque cuantitativo, aunque potente en 
términos de generalización estadística, limita la comprensión de los significados subjetivos que los adolescentes 
otorgan a sus experiencias digitales. Futuras investigaciones cualitativas podrían enriquecer esta línea de estudio, 
explorando cómo interpretan los jóvenes sus relaciones online y qué significados atribuyen a prácticas de control 
o exposición. 

La presente investigación confirma la existencia de una asociación significativa entre la ciberviolencia de 
género y el uso problemático de redes sociales en población adolescente. Los datos apuntan a una mayor vulne-
rabilidad de las chicas. No obstante, también se detectaron conductas de acoso a chicos relacionadas con el 
UPRS, lo que subraya la necesidad de políticas inclusivas y no reduccionistas en términos de género. 

Entre las principales implicaciones se destacan las siguientes: 
Es urgente incorporar en la educación secundaria programas integrales de alfabetización digital crítica con 

enfoque de género, que enseñen a identificar y afrontar dinámicas de control, violencia simbólica y dependencia 
emocional en entornos online. 
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La educación afectivo-sexual debe actualizarse a los desafíos del entorno digital, integrando contenidos 
sobre consentimiento, privacidad, identidad digital y regulación emocional. 

Las plataformas tecnológicas tienen una responsabilidad ética en la moderación de contenidos y deben desa-
rrollar algoritmos más efectivos para detectar señales de violencia digital y consumo disfuncional. 

Las familias y el profesorado deben ser formados para identificar signos tempranos de victimización o uso 
problemático, promoviendo climas de confianza y espacios seguros de comunicación. 

Finalmente, desde el ámbito clínico y psicoeducativo, se requiere una mirada sistémica e interseccional que 
contemple la interacción entre factores individuales, sociales y tecnológicos en la salud mental adolescente. 

En definitiva, los hallazgos de este estudio no solo amplían el conocimiento científico sobre las nuevas for-
mas de violencia digital, sino que también refuerzan la necesidad de tener en cuenta el uso problemático de las 
redes sociales en los programas de intervención sobre ciberviolencia de género y viceversa. 
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