
RESUMEN 
El uso problemático de Internet y del móvil representa un fenómeno creciente con implicaciones relevantes 

en la conducta digital de los jóvenes. Para llevar a cabo el análisis estadístico, se definieron los siguientes obje-
tivos: (1) examinar las diferencias en ciberagresión según sexo y edad; (2) explorar la correlación entre el uso 
problemático de Internet y del móvil y ciberagresión; y (3) determinar si el uso problemático de Internet y del 
móvil predicen la ciberagresión. La muestra estuvo constituida por 1216 estudiantes de la Universidad de 
Extremadura (68,24 % mujeres y 31,76 % hombres), con edades comprendidas entre 17 y 24 años (M = 21,46; 
DT = 3,83), seleccionados mediante muestreo estratificado. Los resultados indicaron que los hombres presenta-
ron niveles significativamente más altos de ciberagresión. Además, se observó una correlación negativa entre 
edad y ciberagresión. Las correlaciones entre el uso problemático de Internet y del móvil y ciberagresión fueron 
positivas y significativas. El análisis de regresión mostró que tanto el uso problemático de Internet como el del 
móvil predicen la ciberagresión, siendo el uso del móvil el predictor con mayor peso. Se concluye que el uso 
problemático de las tecnologías digitales influye en la ciberagresión, por lo que se recomienda implementar pro-
gramas de prevención en contextos universitarios, especialmente dirigidos a los primeros años de universidad. 
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ABSTRACT 
Connected and conflictive: the impact of problematic internet use on cyberaggression. 

Problematic Internet and mobile phone use represents a growing phenomenon with relevant implications for young 
people’s digital behaviour. To carry out the statistical analysis, the following objectives were defined: (1) to examine 
the differences in cyberaggression according to gender and age; (2) to explore the correlation between problematic 
Internet and mobile phone use and cyberaggression; and (3) to determine whether problematic Internet and mobile 
phone use predict cyberaggression. The sample consisted of 1216 students from the University of Extremadura 
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(68,24 % female and 31,76 % male), aged 17-24 years (M = 21,46; SD = 3,83), selected by stratified sampling. 
Results indicated that males had significantly higher levels of cyber aggression. In addition, a negative correlation 
was observed between age and cyberaggression. The correlations between problematic Internet and mobile phone 
use and cyberaggression were positive and significant. Regression analysis showed that both problematic Internet 
use and mobile phone use predict cyberaggression, with mobile phone use being the strongest predictor. It is con-
cluded that problematic use of digital technologies influences cyberaggression, so it is recommended to implement 
prevention programmes in university contexts, especially aimed at the first years of university. 

Keywords: problematic internet use; cyberaggression; university students; gender; age 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Uso problemático de Internet y del móvil: Definiciones, prevalencia y factores influyentes. 

El uso intensivo de tecnologías digitales, especialmente Internet y dispositivos móviles, se ha integrado pro-
fundamente en la vida de los jóvenes universitarios, ofreciendo innegables beneficios en múltiples facetas. Sin 
embargo, esta hiperconectividad también ha suscitado una creciente preocupación en relación con sus posibles 
consecuencias negativas a nivel psicosocial y conductual (Terán-Prieto, 2019). En este contexto, la problemática 
de la adicción a Internet ha captado la atención de diversos investigadores, quienes han señalado sus efectos per-
judiciales, equiparándolos en algunos aspectos a los observados en otras conductas adictivas (Rojas-Velasco, 
2013; Stangl et al., 2023).  

Con relación a los conceptos de adicción a Internet y uso problemático de Internet (UPI), aunque son distin-
tos, suelen estar vinculados. El UPI representa un concepto más amplio que la adicción, abarcando problemas 
sociales, comportamentales y emocionales derivados del uso de Internet (Cheever et al., 2018). No obstante, la 
investigación ha puesto de manifiesto que un número considerable de estudiantes universitarios pueden mani-
festar patrones de uso problemático de Internet (UPI) sin necesariamente cumplir los criterios diagnósticos de 
una adicción formal a la red (Marín-Díaz et al., 2020). 

Investigaciones previas en España han estimado la prevalencia del uso problemático de Internet (UPI) en 
estudiantes universitarios entre el 11,25% y el 12,4% (Romero-Rodríguez et al., 2021). Curiosamente, estudios 
españoles no han encontrado diferencias significativas en los niveles de UPI entre hombres y mujeres (Moral y 
Fernández, 2019). No obstante, es importante señalar la considerable variabilidad en las tasas de prevalencia 
reportadas, lo que podría atribuirse a la rápida evolución de las tecnologías digitales, las diferentes metodologías 
de muestreo y los diversos instrumentos y criterios empleados para definir el UPI (Nogueira-López et al., 2023). 

Dentro del espectro del UPI, una dificultad particularmente relevante en la población joven se asocia direc-
tamente con el uso del teléfono móvil, que se ha consolidado como la principal herramienta para acceder a 
Internet y comunicarse. En España, la presencia del teléfono móvil es prácticamente universal en los hogares con 
miembros entre 16 y 74 años (Instituto Nacional de Estadística, 2024).  

Un metaanálisis realizado por Sohn et al. (2019) estimó que la prevalencia del uso problemático del teléfono 
móvil entre niños y jóvenes a nivel internacional oscilaba entre el 14,0 % y el 31,2 %. Por su parte, Haro et al. 
(2022) encontraron que el 8 % de su muestra —compuesta por jóvenes con una edad media de 18,8 años— 
presentaba un uso problemático del móvil. En la misma línea, un estudio con estudiantes universitarios de la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) reveló un elevado nivel de dependencia al móvil, alcanzando un 46,6 % 
(Sánchez-Sánchez et al., 2024). 

En relación con el sexo, las mujeres españolas presentan un porcentaje ligeramente superior de uso del 
móvil (95,6 %) en comparación con los hombres (95,3 %), aunque la diferencia es mínima (Instituto Nacional 
de Estadística, 2023). No obstante, existen evidencias que indican que las chicas tienden a mostrar un uso pro-
blemático del móvil en mayor medida que los chicos (Haro et al., 2022; Marín Díaz et al., 2018). Por otro lado, 
aunque el uso general de Internet ha aumentado en los últimos años, tiende a disminuir ligeramente con la edad 
(Méndez Sánchez et al., 2023). 
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Ciberbullying: Definición, Prevalencia y Factores Influyentes 
El ciberbullying se define de diversas maneras. Smith et al. (2008) lo describen como «un acto agresivo 

intencional desarrollado por un individuo o grupo, usando las formas electrónicas de contacto, de forma repetida 
en el tiempo contra una víctima que no puede defenderse por sí misma» (p. 376). A diferencia del bullying tradi-
cional, donde víctima y agresor suelen conocerse, el ciberacoso a menudo se caracteriza por el anonimato del 
agresor, intensificando el miedo, la frustración y la indefensión (Dooley et al., 2009). 

Existen investigaciones que han analizado los roles de víctimas y agresores en el ciberbullying. El estudio 
EU Kids Online (Smahel et al., 2020) reportó en Europa un 9% de cibervictimización y un 5% de ciberagresión. 
Datos de The Global Kids Online (UNICEF, 2019) indican que entre el 6% y el 29% de los encuestados fueron 
agredidos online (Calmaestra et al., 2020). En España, la prevalencia de ciberagresores online varía entre el 1% 
y el 44%, y la de ciberagresores/cibervíctimas entre el 1% y el 46%, siendo más común en los últimos cursos 
de secundaria (Calmaestra et al., 2020). 

Existe una alta variabilidad en los resultados con población universitaria en España (Zych et al., 2016). 
Algunos estudios muestran cifras de víctimas de ciberbullying que varían entre el 16,2% (Caurcel Cara y Crisol 
Moya, 2022), el 30% (Bernardo et al., 2022) e incluso resultados que muestran cifras con intervalos entre el 
52,7% y el 56% de los universitarios (Yubero et al., 2017). Otros estudios en España con adolescentes y adultos 
de entre 11 y 20 años, manifiestan cifras entre el 1% y el 44% de agresores (Llorent et al., 2021; Zych et al., 
2016). 

La ONG International Bullying Sin Fronteras (2024), con colaboración en 140 países, sitúa a España en el pri-
mer lugar en casos de ciberbullying en el mundo, con 2.500.000 casos (niños, adolescentes, jóvenes y adultos). 

Al analizar la influencia del sexo, Machimbarrena et al. (2018) observaron en su revisión de estudios que la 
victimización tendía a ser mayor en las chicas que en los chicos, aunque algunos estudios no encontraron dife-
rencias significativas (Calmaestra et al., 2020). No obstante, otras investigaciones han arrojado resultados con-
tradictorios (Eyuboglu et al., 2021; Ballesté y Mallol, 2023). De hecho, un metaanálisis reciente sugiere que los 
chicos muestran una mayor propensión a la ciberagresión (Sun et al., 2016; Ballesté y Mallol, 2023). Esta falta 
de consenso resalta la necesidad de continuar investigando las dinámicas de género en el ciberbullying. 

Además del sexo, la edad también modula la implicación en el ciberbullying. Se ha identificado la edad como 
un posible factor de riesgo (Gohal et al. 2023), lo que podría vincularse con el desarrollo de la gestión conductual 
y la madurez emocional (Livazovic y Ham, 2019). Paralelamente, el uso problemático de internet (UPI) emerge 
como otro factor influyente, capaz de incrementar la probabilidad de que un individuo sea víctima o agresor 
(Peña-Cárdenas et al., 2018), aunque esta relación demanda una exploración más exhaustiva. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se plantean los siguientes objetivos: (1) examinar las diferencias en ciberagresión 
según sexo y edad; (2) explorar la correlación entre el uso problemático de Internet y del móvil y ciberagresión; 
y (3) determinar si el uso problemático de Internet y del móvil predicen la ciberagresión.  

 
MUESTRA Y/O PARTICIPANTES 

La muestra estuvo constituida por un total de 1216 alumnos (68,24 % mujeres y 31,76% hombres) de la 
Universidad de Extremadura (UEx) (España). Las edades estaban comprendidas entre los 17 y 24 años con una 
edad media de 21,46 años (DT=3,83). La muestra se obtuvo mediante un muestreo estadístico estratificado. El 
tamaño de la muestra se calculó de manera que fuera representativa de la UEx.  

 
METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

CERI. Cuestionario de Experiencias Relacionadas con Internet (Beranuy et al., 2009). Este cuestionario tiene 
como finalidad evaluar el UPI y se divide en dos factores: conflictos intrapersonales e interpersonales. Contiene 

International Journal of Developmental and Educational Psychology 
INFAD Revista de Psicología, Volumen º37, Nº1 2025. ISSN: 0214-9877. pp: 653-662 655

EL PODEROSO MUNDO DE LA PSICOLOGÍA:  
UNA APORTACIÓN POSITIVA



10 ítems con formato de autoinforme y 4 opciones de respuesta de escala graduada tipo Likert del 1 (casi nunca) 
al 4 (casi siempre). Estos 10 ítems reúnen los criterios del DSM-IV por abuso de sustancias y juego patológico. 
Comprenden preguntas que están relacionadas con el incremento de la tolerancia, efectos negativos sobre el 
comportamiento, vínculo social y familiar, disminución de actividades a causa del uso de Internet, pérdida de con-
trol y un fuerte deseo de mantenerse conectado. En cuanto a la consistencia interna, el CERI mostró una consis-
tencia global adecuada con un alfa de Cronbach de ,74.   

CERM. Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Móvil (Beranuy et al., 2009; Beranuy y Sánchez-
Carbonell, 2007). Este cuestionario tiene como objetivo evaluar los conflictos relacionados con el uso problemá-
tico del teléfono móvil y aquellos conflictos  comunicacionales-emocionales que suceden debido a su uso. Al 
igual que el CERI consta de 10 ítems tipo Likert con cuatro respuestas de 1 a 4. En cuanto a la consistencia inter-
na, el CERM mostró una buena fiabilidad global (α =,73). 

CYB-AGRESS. Escala de agresión a través del teléfono móvil (Buelga y Pons, 2012). Esta escala está con-
formada por 10 ítems que evalúan comportamientos que implican agresiones consumadas mediante el teléfono 
móvil del encuestado, en base al año anterior. La agresión mediante el teléfono móvil se midió para determinar 
con qué asiduidad tenían comportamientos que incluyeran agresiones de hostigamiento, persecución, violación 
de la intimidad, exclusión social, denigración y suplantación. El formato utilizado en esta escala es Likert, cate-
gorizada del 1 (nunca) al 4 (siempre) (Polo Del Río et al., 2017). En la presente investigación, la herramienta indi-
có una adecuada consistencia interna tanto en España (α = ,78). 

 
PROCEDIMIENTO 

La participación de los estudiantes universitarios en la encuesta fue presencial y anónima, con el fin de con-
formar una muestra representativa de la UEx. Antes de participar, se les informó sobre el objetivo de la investiga-
ción mediante la exposición y lectura del Formulario de Consentimiento Informado (FICF). Todas las dudas sobre 
el estudio fueron resueltas por el equipo de investigación, que también se encargó de trasladar los datos recogi-
dos a plataformas digitales seguras. La realización de todas las encuestas se llevó a cabo bajo el consentimiento 
del comité de ética de la Universidad de Extremadura. 

 
DISEÑO 

Para la obtención de los resultados se realizaron pruebas paramétricas, considerando que las variables del 
estudio son cuantitativas y continuas, y que se cumplen los supuestos de normalidad (Kolmogórov-Smirnov > 
.05) y homogeneidad de la varianza (Levene > .05). Asimismo, se justifica el uso de pruebas paramétricas al cum-
plirse el teorema central del límite (TCL), dado el tamaño de la muestra (Pek et al., 2018). Para comprobar las 
diferencias en función del sexo del participante se aplicó una prueba T de Student para muestras independientes. 
Asimismo, se realizaron análisis de correlación de Pearson entre la edad y las puntuaciones en las escalas utili-
zadas, así como entre las propias escalas: uso problemático de Internet (CERI), uso problemático del móvil 
(CERM) y ciberagresión (CYBAGRESS). Además, se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple con la variable 
ciberagresión como dependiente y las puntuaciones en las escalas CERI y CERM como variables predictoras, con 
el fin de identificar la contribución de cada una de ellas en la explicación del comportamiento agresivo en línea. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete SPSS 25.0, asumiendo un nivel de confianza del 
95% (α = .05). 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 

De acuerdo con el primer objetivo “ examinar las diferencias en ciberagresión según sexo y edad” se realizó 
una prueba T de Student para muestras independientes. Los resultados revelaron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos (t = 5.037, p < .05). Los hombres (M = 12.03, DT = 3.53) obtuvieron una media 
significativamente más alta en la escala de ciberagresión en comparación con las mujeres (M = 11.20, DT = 2.12). 
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Además, se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson para examinar la relación entre la escala de 
ciberagresión y la edad. Los resultados indicaron una correlación negativa y estadísticamente significativa entre 
ambas variables (p < .001) (ver Tabla 1). Esto sugiere que a mayor edad, tienden a observarse niveles ligeramente 
más bajos de ciberagresión en la muestra estudiada. 

 
Tabla 1. Correlación entre la escala de ciberagresión y edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con el segundo objetivo “explorar la correlación entre el uso problemático de Internet y del móvil 

y ciberagresión” se realizó un análisis de correlación de Pearson para investigar las relaciones entre la escala de 
ciberagresión, CERI y CERM. Los resultados revelaron correlaciones positivas y estadísticamente significativas 
entre todas las variables (p < .001 en todos los casos) (ver Tabla 2). 

Estos hallazgos sugieren que a mayores niveles de uso problemático de Internet y del móvil, tienden a obser-
varse niveles más elevados de ciberagresión en la muestra estudiada.  

 
Tabla 2. Correlación entre el uso problemático de Internet y móvil y ciberagresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con el tercer objetivo “determinar si el uso problemático de Internet y del móvil predicen la cibe-

ragresión”, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple para examinar la capacidad predictiva del uso 
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problemático de Internet (CERI) y el uso problemático del móvil (CERM) sobre la variable dependiente de cibe-
ragresión total. Se halló un coeficiente de determinación (R-cuadrado) del .107. Este coeficiente de determinación 
muestra que el 10,7% de la varianza de la escala CIBAGRESS se explica por el conjunto de variables predictoras. 
El modelo es significativo  (F= 68.041, p < .05).  

Como se puede observar, tanto el CERI como el CERM, muestran influencia en la ciberagresión (ver Tabla 
3). Esto sugiere que niveles más elevados de uso problemático de Internet y del móvil se asocian con una mayor 
manifestación de conductas de ciberagresión. 

 
Tabla 3. Análisis de regresión de la variable CYBAGRESS en función del UPI y móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
Con respecto al primer objetivo, “ examinar las diferencias en ciberagresión según sexo y edad” los resulta-

dos mostraron que el sexo masculino obtuvo mayores puntuaciones que el femenino. Además, se obtuvo que a 
mayor edad, tienden a observarse niveles ligeramente más bajos de ciberagresión.  

De acuerdo con nuestrso resultados, la literatura científica evidencia que los chicos presentan mayor riesgo 
de ser agresores de ciberbullying (Barquín et al., 2021). En particular, se postula que el sexo masculino constituye 
un factor de riesgo asociado a una mayor impulsividad, lo que incrementa la probabilidad de una pérdida de con-
trol conductual en situaciones de conflicto en línea, elevando consecuentemente las tasas de implicación en 
ciberbullying y de uso problemático de Internet (UPI) (Kapitány-Fövény, 2022). Esta tendencia impulsiva podría 
estar intrínsecamente ligada a la búsqueda de poder y validación social a través de comportamientos agresivos 
en el entorno digital.  

En este contexto, la edad emerge como una variable moduladora relevante. Estudios sugieren que los indi-
viduos de sexo masculino en edades más tempranas presentan una mayor propensión a incurrir en conductas de 
ciberagresión hacia otros, observándose una tendencia hacia un mayor control conductual a medida que aumenta 
la edad (Livazovi  y Harn, 2019). 

En relación con el segundo y tercer objetivo del estudio, “explorar la correlación entre el uso problemático 
de Internet y del móvil y la ciberagresión” y “determinar si el uso problemático de Internet y del móvil predicen 
la ciberagresión”, ambos han sido abordados de manera conjunta dado su carácter complementario.  

Los resultados obtenidos revelan que niveles elevados de uso problemático de Internet (UPI) y del móvil se 
asocian con un incremento significativo en los niveles de ciberagresión, actuando además como predictores esta-
dísticamente relevantes de esta conducta. Estos hallazgos son consistentes con los encontrados por Arnáiz et al. 
(2016), quienes identificaron una relación significativa entre el uso problemático del teléfono móvil y del orde-
nador y la implicación de los usuarios como agresores o como agresores-víctimas en situaciones de ciberbull-
ying.  

Del mismo modo, Edur-Baker (2010) sostiene que las personas que hacen un uso más frecuente de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) presentan una mayor probabilidad de convertirse tanto en 
cibervíctimas como en ciberagresores, lo que refuerza la hipótesis de una relación bidireccional entre el uso pro-
blemático de la tecnología y las conductas disruptivas en línea.  
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Asimismo, los estudios de Arnáiz et al. (2016) y Carvalho et al. (2023) confirman la existencia de una corre-
lación significativa entre el UPI y la participación en conductas de ciberbullying, incluyendo tanto la ciberagresión 
como la cibervictimización. En conjunto, estos resultados respaldan la idea de que el uso problemático de Internet 
y del móvil no solo está vinculado a un mayor riesgo de agresión digital, sino también a una mayor exposición 
a experiencias de victimización en entornos virtuales, tal como también lo indicaron Carvalho et al. (2023). 

 
CONCLUSIÓN  

A modo de conclusión, los resultados obtenidos respaldan la asociación entre la ciberagresión y variables 
como el sexo, la edad y el uso problemático de las tecnologías. 

Se observa una mayor prevalencia de conductas de ciberagresión en hombres, mientras que con el aumento 
de la edad dichas conductas tienden a disminuir. Además, tanto el uso problemático de Internet como del móvil 
muestran una correlación positiva con la ciberagresión, actuando como factores predictivos significativos de este 
comportamiento. 

En base a estos hallazgos, se considera necesaria la implementación de programas preventivos enfocados 
en el uso responsable de las tecnologías digitales, especialmente dirigidos a los varones y a los estudiantes más 
jóvenes. Estos programas deberían abordar no solo el manejo del tiempo en línea, sino también aspectos psico-
educativos sobre la convivencia digital, el autocontrol y la empatía, con el fin de reducir el riesgo de conductas 
agresivas en el entorno virtual. 
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