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Resumen  

El objetivo general del presente estudio fue analizar los índices de prevalencia 

de ciberacoso en universitarios, así como comprobar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en ciberacoso atendiendo al sexo y curso 

académico de los alumnos. Los participantes fueron 623 estudiantes 

universitarios. La edad de los participantes osciló entre los 18 y 52 años. Se les 

administró de forma colectiva el European Cyberbullying Intervention Project 

Questionnaire para la evaluación del ciberacoso y se recogieron datos 

sociodemográficos de la muestra (sexo y curso académico). Los datos indicaron 

que el 21.2% de la muestra refirió haber sido víctima de ciberacoso, mientras 

que el 17.9% manifiestó haber agredido a algún compañero a través de internet. 

Con respecto a las diferencias de sexo, los chicos obtuvieron medias más 

elevadas en ciberagresión, siendo estas diferencias estadísticamente 
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significativas con respecto a las chicas. Asimismo, los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en ciberagresión entre el alumnado 

de 2º y 3º curso y entre 3º y 4º curso, presentando medias más elevadas en 2º 

curso y en 4º curso, respectivamente. Estos datos ofrecen información relevante 

para el establecimiento de programas preventivos y de intervención ante el 

ciberacoso en este alumnado. 

 

Palabras clave: ciberacoso, universitarios, sexo, curso académico.  
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1. Introducción  

El ciberacoso se define como “un tipo de conducta agresiva e intencional que 

se repite de forma frecuente en el tiempo mediante el uso, por un individuo o 

grupo, de dispositivos electrónicos sobre una víctima que no puede defenderse 

por sí misma fácilmente” (Smith et al., 2008, p. 376). Múltiples investigaciones 

han analizado esta problemática en la adolescencia, sin embargo, estudios 

recientes señalan los elevados índices de prevalencia también en población 

universitaria (Zalaquett y Chatters, 2014). 

En el ámbito universitario algunos estudios han encontrado una mayor 

participación de las chicas como víctimas y de los chicos como acosadores 

(Wang et al., 2019), otros han hallado que los hombres tienen mayor 

probabilidad de ser cibervíctimas y ciberacosadores (Cénat et al., 2019), 

mientras que otros estudios han señalado la inexistencia de diferencias en 

función del sexo (Francisco et al., 2015). Por otro lado, con respecto a la 

prevalencia de ciberacoso atendiendo a la edad o los niveles educativos de los 

estudiantes, algunas investigaciones señalan que este tipo de acoso disminuye 

con la edad (Garaigordobil y Oñederra, 2009). Resulta necesaria mayor 

investigación que profundice en el fenómeno, evaluando si existen diferencias 

de ciberacoso atendiendo al sexo y curso académico de los alumnos 

universitarios.  

2. Objetivos  

El objetivo general del presente proyecto es comprobar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en ciberacoso en el ámbito universitario 

atendiendo al sexo y curso académico de los alumnos. Los objetivos 

específicos son: 1. Analizar los índices de prevalencia de ciberacoso en la 

muestra total; 2. Comprobar si existen diferencias estadísticamente 

significativas en ciberacoso atendiendo al sexo de los estudiantes; 3. Analizar 

si existen diferencias estadísticamente significativas en ciberacoso entre los 

distintos cursos académicos del Grado de Maestro de Educación Primaria e 

Infantil. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra final estuvo constituida por 623 estudiantes matriculados en los 

distintos cursos del grado de Maestro de Educación Primaria (n = 383) y grado de Maestro 

en Educación Infantil (n = 240). La edad de los participantes osciló entre los 18 y 52 años 

(Medad = 24.16, DE = 6.96). 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIPQ, Del Rey et 

al., 2015). El ciberacoso fue evaluado utilizando la versión española del ECIPQ. 

Consta de 22 ítems divididos en dos escalas, Cibervictimización (11 ítems) y 

Ciberagresión (11 ítems). 

3.3. Procedimiento  

Se les administró de forma colectiva el European Cyberbullying Intervention 

Project Questionnaire (ECIPQ; Del Rey et al., 2015) para la evaluación del 

ciberacoso y se recogieron datos sociodemográficos de la muestra (sexo y 

curso académico). Se procedió al estudio de las variables sexo y curso a través 

del análisis de varianza intersujetos. Así, se analizó si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de 

cibervictimización y ciberagresión entre chicos y chicas y entre cursos 

académicos.  

4. Resultados  

Los datos indican que el 21.2% (n = 132) de la muestra refiere haber sido 

víctima de ciberacoso en los últimos dos meses, mientras que el 17.9% (n = 

112) manifiesta haber agredido a algún compañero a través de internet en los 

últimos dos meses.  

Con respecto a las diferencias de sexo, los resultados no indicaron diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto a la 

cibervictimización (p = .077), sin embargo, los hombres obtuvieron medias más 
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elevadas en ciberagresión, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a las mujeres (p = .001), siendo la magnitud de la 

diferencia pequeña (d = 0.12) (véase Tabla 1). Por otro lado, no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en cibervictimización entre los 

diferentes cursos académicos (p = .079), sin embargo, los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en ciberagresión entre el alumnado 

de 2º y 3º curso en ciberagresión (p = .010) y entre 3º y 4º curso (p = .004), 

presentando medias más elevadas en 2º curso y en 4º curso, respectivamente. 

No obstante, estas diferencias fueron de pequeña magnitud en ambos casos (d 

= 0.15 y d = 0.11, respectivamente) (véase Tabla 2). 

Tabla 1. Diferencias de sexo en ciberacoso 

 

Tabla 2. Diferencias de curso académico en ciberacoso 

 Chicas Chicos   

 
M  

(DT) 

M  

(DT) 
F p 

Cibervictimización 
11.87 

(2.06) 

12.13 

(2.45) 
11.528 .077 

Ciberagresión  
11.77 

(1.62) 

12.16 

(2.01) 
8.068 .001 

 1º 2º 3º 4º   

 
M  

(DT) 

M  

(DT) 

M  

(DT) 

M  

(DT) 
F p 

Cibervictimización 
11.90 

(2.02) 

12.33 

(4.06) 

11.40 

(0.61) 

11.94 

(1.94) 
2.271 .079 
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5. Conclusiones  

Los resultados de este estudio indicaron que el 21.2% de la muestra afirmó 

haber sido víctima de ciberacoso en los últimos dos meses, mientras que el 

17.9% manifestó haber agredido a algún compañero a través de internet en los 

últimos dos meses. Estos datos son coincidentes con estudios previos que 

sitúan prevalencias similares en educación superior (Faucher et al., 2014). Por 

otro lado, los datos han confirmado la no existencia de diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al sexo en cibervictimización, sin 

embargo, los chicos obtuvieron medias más elevadas en ciberagresión, siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas con respecto a las chicas. 

Estos datos están en consonancia con investigaciones que han corroborado 

una mayor participación de los chicos como agresores (Wang et al., 2019).  

Con respecto a las diferencias de edad, los resultados no muestran diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a la cibervictimización, no 

obstante, sí se han hallado diferencias con respecto a la ciberagresión 

presentando medias más elevadas en 2º curso y en 4º curso, respectivamente. 

La escasez de estudios con respecto a las diferencias en ciberagresión 

atendiendo al curso académico dificulta la comparación de resultados. Los 

resultados hallados proporcionan información concreta sobre las diferencias de 

sexo y curso académico con respecto al ciberacoso, propiciando la utilización 

de dichos resultados para el establecimiento de programas específicos y 

precisos que se ajusten a las características sociodemográficas del alumno 

universitario.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ciberagresión  
11.79 

(1.78) 

12.23 

(2.81) 

11.26 

(0.45) 

11.91 

(1.49) 
4.248 .005 
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relevantes. Administración de 
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David Aparisi Siera Búsqueda de información en bases 
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estadísticos 

Rosa Poveda Brotons  Búsqueda de información en bases 
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