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1. ESTUDIO I

1.1. Contextualización teórica

Actualmente, las redes sociales son un medio de 
comunicación extendido globalmente debido a la 
mayor accesibilidad de internet, convirtiéndose en 
herramientas que están opacando a los medios tra-
dicionales, entre ellos, la radio y la televisión. Las 
ya mentadas redes sociales han transformado la 
manera de comunicarse y relacionarse a nivel vir-
tual, ya sea por medio de likes o “me gusta”, men-
sajería, compartición de contenido audiovisual y/o 
comentarios (Chen, 2018; Hernández-Santaolalla 
y Mármol, 2017). La globalización de estas herra-
mientas ha creado una comunidad de usuarios que 
las emplean ya no como medio de información y/o 
comunicación únicamente, sino como un recurso 
que concede ocio y entretenimiento. De esta ma-
nera, las personas usuarias se ven influenciadas a 
nivel conductual, emocional e identitario según el 
contenido que consuman y según las personas con 
las que interactúen (García del Castillo et al., 2019; 
Villanueva et al., 2017).

En relación con este crecimiento exponencial del 
uso de redes sociales, se ha descubierto que el 

uso excesivo e incontrolado de dichas plataformas 
está relacionado con el malestar psicológico. Es-
pecialmente, está asociado con sintomatología an-
siosa, depresiva y problemas relacionados con la 
imagen corporal (Garaigordobil, 2018; Gibbs et al., 
2021; Schivinski et al., 2020; Villanueva et al., 2017). 
Todos estos síntomas que afectan a la calidad de 
vida de la persona se ven potenciados en situacio-
nes donde se da el ciberacoso. Para enmarcar este 
concepto, el acoso en sí mismo abarca diferentes 
situaciones desde insultar, amenazar, difundir fal-
sos rumores, suplantar identidades, etc. (Garai-
gordobil, 2018). En el caso del ciberacoso, todas 
estas acciones se llevan a cabo mediante comen-
tarios o mensajes privados (Álvarez, 2018; Mishna 
et al., 2010). 

Una de las principales razones que incentiva a de-
jar críticas destructivas se encuentra en el propio 
diseño de estas aplicaciones. Las redes sociales 
permiten expresar opiniones “libremente” acer-
ca de cualquier contenido y crear cuentas falsas 
sin necesidad de identificarse. Cierto es que en 
las redes sociales puede haber una comunicación 
bidireccional, pero muchas veces las personas 
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interactúan con un contenido simplemente por el 
placer de comentar, no esperando respuesta algu-
na (Álvarez, 2018; Garaigordobil, 2018). A esto se 
le suma que el acoso puede realizarse desde cual-
quier punto del planeta donde haya conexión y en 
cualquier momento. Por tanto, el acoso no se pue-
de frenar si el/la agresor/a voluntariamente decide 
no parar. Igualmente, estas agresiones se ven aún 
más reforzadas por la sensación de impunidad de 
los agresores, que generalmente se resguardan 
detrás de cuentas anónimas, en la distancia física 
existente y en el hecho de que el contenido puede 
perdurar años en internet (Krešić y Kaštelan, 2020; 
Pennell et al., 2020). 

Por desgracia, los comentarios negativos recibidos 
a través de las redes sociales generan un halo de 
vulnerabilidad en la persona que los recibe al sen-
tir que no puede defenderse (Rubio-Hernández et 
al., 2019). Dichos sentimientos de vulnerabilidad se 
convierten en un refuerzo positivo para los agre-
sores ya que contribuyen a tener un mayor acceso 
para seguir acosando a la víctima. 

Con respecto a la persona que recibe todos estos 
estímulos, la etiqueta de “víctima” les influye ne-
gativamente fundando una percepción de soledad y 
de rechazo por parte de los demás. Esto puede ex-
plicarse por la pérdida de confianza en uno/a mis-
mo/a y en los demás a lo largo del tiempo (Ortega y 
Carrascosa, 2018), dando lugar a una situación de 
indefensión, ya que estas personas perciben que 
nadie será capaz de proporcionarles ayuda, o de 
que esa ayuda no será adecuada, lo que resulta en 
la incapacidad de solicitarla, prolongando así la si-
tuación de acoso (Jacobs et al., 2015; Ortega et al., 
2008). Así, la victimización está significativamente 
correlacionada con una baja autoeficacia social y 
con un bajo apoyo social (Olenik-Shemesh y Hei-
man, 2017), ya que se ha demostrado que personas 
que han vivido el rechazo en la estructura familiar 
son más vulnerables a vivir situaciones de acoso 
online (Utemissova et al., 2021). 

Las consecuencias negativas más comunes para 
las víctimas están ligadas a problemas psicológicos 
que engloban factores emocionales, conductuales, 
sociales e incluso físicos que incluyen: ira, insom-
nio, miedo, tristeza, autocompasión, depresión, an-
siedad, estrés, baja autoestima, angustia, insomnio 
y enfermedades crónicas (Hinduja y Patchin, 2019; 
Thomas et al., 2017). Por otro lado, numerosas in-
vestigaciones han concluido que las mujeres pre-
sentan mayor puntuación en los malestares previa-
mente enumerados que los hombres (Domínguez 

et al., 2019). Además de que son también las muje-
res quienes más sufren acoso mediante llamadas 
anónimas amenazantes, suplantación de identidad 
y difamación en redes (Garaigordobil y Aliri, 2013).

Efectivamente, la distancia física favorece que el 
agresor se sienta menos culpable y consciente de 
las consecuencias de sus acciones (Kim et al., 2019). 
Estos actos suelen disfrazarse mediante la etique-
ta de “humor”, “libertad de expresión” y/o “crítica 
constructiva”. Para dar nombre a estas personas 
que acosan por redes, hace relativamente poco ha 
emergido el término “hater”. Por otro lado, es muy 
habitual en estas plataformas ver cómo se reúne 
este perfil de personas que se retroalimentan y 
atacan a una o varias personas mediante comenta-
rios negativos en una publicación. Esto solo refuer-
za la conducta del acoso cibernético y, por tanto, la 
frecuencia e intensidad de la violencia ejercida (Ga-
raigordobil, 2018). 

Para aterrizar un poco más el tema, una de las re-
des sociales donde se ve este fenómeno de acoso 
de manera explícita es la plataforma de Instagram, 
donde los usuarios pueden publicar y compartir 
material audiovisual, comentar, dar “me gusta”, 
publicar imágenes que se borran a las 24 horas 
(historias de Instagram) y hacer directos. En breves 
palabras, es la red por excelencia para que se dé 
la comparación social. Curiosamente, según estu-
dios, en muchas ocasiones contemplar la felicidad 
publicada por otros provoca tristeza en los usuarios 
debido a las expectativas y frustración que genera 
conocer que su vida no es tan idílica como la que ve 
tras una pantalla (Kramer et al., 2014; Lucio, 2012). 

Otro problema emergente es el ya mencionado 
de la imagen corporal, pues se ha demostrado 
cómo la cantidad de “me gusta” o “guardados” que 
acompañan a las imágenes de Instagram pueden 
afectar a dicha imagen corporal (Tiggemann et al., 
2018). En esta misma línea, Holland y Tiggemann 
(2016) encontraron en sus resultados que la insa-
tisfacción corporal y el riesgo de sufrir un trastorno 
de la conducta alimentaria estaba relacionado con 
esta comparación social. Otro estudio cualitativo- 
descriptivo realizado recientemente afirma que las 
personas usuarias de Instagram se esfuerzan para 
crear imágenes perfectas de sí mismas, es decir, 
seleccionan cuidadosamente las publicaciones que 
van a subir y le dan mucha importancia a recibir 
“me gusta” y comentarios. Incluso en ocasiones 
los participantes confirmaban que no le daban tan-
ta importancia al contenido del comentario, sino al 
número de comentarios por publicación. Por ende, 
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tendían a comparar el número de “me gusta” y co-
mentarios con los de los demás (Baker et al., 2019). 

Además de los problemas asociados con la imagen 
corporal, también se encuentran otros síntomas 
como la depresión, ansiedad y malestar psicológico 
en general (Turner y Lefevre, 2017). En concreto, el 
malestar psicológico se ha relacionado con una pre-
ocupación de la imagen pública que se quiere dar, es 
decir, de cómo cada uno se presenta a sus seguido-
res y cómo estos lo perciben (Bazarova et al., 2017).

Por su parte, los comentarios negativos no solo 
impactan al receptor, sino que se ha comprobado 
cómo se produce un contagio social emocional que 
produce malestar generalizado (Pera, 2018). Fe-
nómenos de esta índole se deben principalmente 
a la capacidad de las redes sociales para viralizar 
emociones, tanto positivas como negativas, ya que 
se van trasladando de un usuario a otro. 

Esto se traduce en la adquisición y normalización 
de conductas perjudiciales a todos los niveles: en 
los agresores, en los testigos y en las víctimas. 
Respecto a los agresores, se ha descubierto que 
suelen mostrar poca empatía, baja estabilidad emo-
 cional y baja autoestima; comportamientos dis -
ruptivos, delictivos y violentos; dificultad para el 
cumplimiento de normas; consumo de sustancias 

(Alonso y Romero, 2020; Estévez et al., 2010). De -
bido a todo lo mencionado, tanto las víctimas 
como los agresores tienen gran probabilidad de su-
frir di  ficultades a nivel psicosocial. Específicamen-
te, inves  tigadores concluyen que ambos muestran 
ma  yor probabilidad de ideación suicida y de inten-
tos de suicidio que las personas que no sufren ni 
cometen ciberacoso, y también que aquellas que 
sufren o cometen acoso cara a cara (Hinduja y Pat-
chin, 2019).

En definitiva, la visibilidad que se está dando a las 
cifras de personas que tienen trastornos menta-
les en la última década pone de manifiesto que las 
redes sociales tienen el potencial de tener un im-
pacto negativo en la salud mental sobre todo entre 
la población joven (Fahy et al., 2016). Este impacto 
puede deberse a la falta de estrategias de afronta-
miento y/o evasión de la realidad por medio de las 
redes sociales. Concretamente, se ha encontrado 
que usuarios que presentan depresión y ansiedad 
tienden a utilizar estos medios problemáticamen-
te para compensar sus problemas emocionales y 
llenar el vacío que sienten por la soledad perci-
bida (Diener, 2000; Keles et al., 2020). Otra de las 
influencias que ejercen las redes sociales es la 
ya mencionada comparación social. Esto produce 
una percepción distorsionada de lo que es la fe-
licidad y de lo que se necesita para ser feliz, del 
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autoaislamiento si no se logra la popularidad espe-
rada; a lo que se le suma la presión ejercida de te-
ner que mostrar siempre la mejor versión (Rideout 
y Fox, 2018).

Cierto es que en contextos sociales formales la in-
teracción social está regulada, además de la propia 
inhibición, por las reacciones de los participantes y 
la lectura de las emociones, que actúan como me-
diadores y filtran futuras acciones o palabras. Sin 
embargo, en las relaciones en línea existe una li-
mitación y es la dificultad de una contextualización 
emocional y conductual de la propia conversación 
(Ortega y Carrascosa, 2018). Además de la falta de 
pistas emocionales, no existe ningún tipo de me-
diador entre agresores y víctimas ya que todos los 
mensajes y comentarios negativos no se filtran. 

Por tanto, ¿cuáles son los factores que pueden me-
diar para paliar el efecto de los comentarios ne-
gativos? Uno de los factores importantes frente al 
ocaso online son los estilos de afrontamiento (Ko-
chenderfer-Ladd, 2004). Según la investigación de 
Jacobs et al. (2015), hay diversos tipos de estrate-
gias de afrontamiento que pueden ser útiles según 
qué situaciones de acoso:

• Las agresivas, en las que se produce un con-
traataque. Sin embargo, en estas existe una 
con  trapartida y es que, en general, el agresor 

obtiene lo que desea, que es una reacción por 
parte de la víctima. Asimismo, se perpetra el ci-
clo de violencia.

• Las pasivas, en los que las víctimas responden 
brevemente y con indiferencia, y ponen la situa-
ción en perspectiva. 

• Las activas, bloqueando a los agresores y bo-
rrando sus comentarios, defendiéndose de los 
ataques o hablando de lo sucedido y de cómo les 
ha afectado con otras personas. Es el estilo de 
afrontamiento más adaptativo y que busca solu-
ciones reales y eficaces.

Asimismo, la regulación emocional también juega 
un papel importante, ya que de alguna manera mo-
dera las consecuencias afectivas y emocionales de 
estos ataques, siendo el apoyo social un factor que 
proporciona a las personas esta regulación emo-
cional frente al acoso (Fanti et al., 2012; Navarro 
et al., 2018; Worsley et al., 2019). Una red de apo-
yo social, especialmente de la familia, aumenta la 
probabilidad de tener mayores niveles de bienestar 
y calidad de vida percibida entre las personas que 
sufren acoso online (Hellfeldt et al., 2020; Lakey, 
2013).

El sexo de la persona es otra variable de inte-
rés porque existen estudios que hablan sobre las 
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diferencias de sexo, la mayoría de ellas basa-
das en las expectativas y estereotipos de género 
que arrastra la sociedad. Según la literatura, las 
mujeres presentan mayor adicción a internet y al 
móvil, mientras que los hombres tienden a la adic-
ción a videojuegos y juego patológico (Andreassen 
et al., 2016; Van Deursen et al., 2015). A pesar del 
avance que está habiendo en materia de género 
desde estudios hasta programas para la concien -
ciación, todavía son patentes las diferencias. Entre 
otros muchos aspectos, los hombres consumen 
más contenido de plataformas de streaming como 
Twitch, mientras que las mujeres prefieren aplica-
ciones como Instagram.

La edad es otro factor determinante en la época 
digital ya que la experiencia, el conocimiento del 
uso de redes y los intereses cambian. Asimismo, 
las estrategias de afrontamiento y la regulación 
emocional son factores que varían con la edad, 
puesto que estudios confirman que, a más edad, es -
tas habilidades mejoran (Chen et al., 2016; Sliter 
et al., 2013). Ciertamente, las redes sociales están 
mediadas por población joven en España, pero se 
ha descubierto que el 62,1 % de la población entre 
45-54 años emplean algún tipo de plataforma y un 
47,4 % de entre 55-64 años. Debido a la vulnerabi-
lidad de los menores, el estudio sobre la negativi-
dad de redes se ha centrado justificadamente en 
muestras jóvenes y no en personas mayores de 40 

años. Sin embargo, se ha descubierto que las re-
des sociales son beneficiosas en población mayor 
de 60 años porque les estimula cognitivamente y 
les proporciona una red de apoyo social mediante 
la intercomunicación (Cotten, Schuster y Seifert, 
2022; Zhang et al., 2021). Por este motivo, en este 
estudio se va a profundizar sobre las diferencias 
entre grupos de edad.

Finalmente, debido al bajo volumen de literatura 
sobre esta temática, en este estudio se analizarán 
las relaciones entre la recepción de comentarios 
negativos y la depresión, ansiedad y estrés; la re-
lación entre los comentarios negativos y la imagen 
corporal; la relación entre los comentarios nega-
tivos y la felicidad, y la relación entre los comen-
tarios negativos y la calidad de vida. También se 
analizará el papel del apoyo social, de las estra-
tegias de regulación emocional y de los estilos de 
afrontamiento como factores de protección frente 
a los comentarios negativos que incidirán sobre la 
felicidad y la calidad de vida de la persona.

En resumen, el objetivo principal de este estudio 
es profundizar en las consecuencias en la salud 
mental, emocional y física de los comentarios ne-
gativos vertidos en las redes sociales. En segundo 
lugar, dar a conocer el impacto diferencial en la sa-
lud mental, emocional y física de los comentarios 
negativos en función del sexo y de la edad. Y, por 
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último, detectar factores protectores y de riesgo 
o vulnerabilidad que median la relación entre los 
comentarios negativos recibidos y el impacto en el 
bienestar emocional.

1.2. Metodología

Muestra

Este primer estudio ha contado con una población 
de 2.520 personas mayores de edad que usan las 
redes sociales tales como Instagram, Facebook, 
Twitter, TikTok, Only Fans, Snapchat, YouTube. La 
muestra era de todas las comunidades autónomas 
representativas: País Vasco, Madrid, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Cana-
rias. El resto de las provincias que no aparecen se 
han nombrado como “resto de España”: Asturias, 
Extremadura, Navarra, Cantabria, Murcia, Aragón, 
La Rioja e islas Baleares (pudiendo ofrecer infor-
mación si se necesitase de estas comunidades). La 
obtención de la muestra ha sido a través de una 
empresa de estudios de mercado que ha facilita-
do el número de participantes necesarios para la 
misma. 

Diseño

Este estudio se trata de una investigación cuantita-
tiva con un diseño correlacional ex post facto.

Procedimiento

Para obtener la muestra se puso en contacto con 
la empresa de mercados Soluciones Netquest de 
Investigación S.L.U. Registrada en Edificio Nexus I, 
calle Gran Capitán 2-4, despacho 404, 08024 Bar-
celona. CIF: B62470489. El fin de contactar con 
esta empresa era poder realizar una pasación ri-
gurosa de los test. Para ello, los métodos para la 
validación serán los siguientes:

1. Incluimos preguntas trampas como por ejem-
plo “Cuánto es uno más dos” o “En qué año es-
tamos”, de manera que si fallan, se van de la 
encuesta.

2. Tenemos un control de speeders según la dura-
ción media de la encuesta, si la persona tarda 
menos del 20 % de la duración en contestar, 
también son screen out.

3. Al inicio de la encuesta se pregunta por sexo y 
edad, y se aplica un control que si esto no coin-
cide con nuestra base de datos se filtra.

4. Aplicamos reCaptcha, un sistema que emplea 
Google para detectar el tráfico procedente de 
programas automatizados o bots, es decir, para 
verificar que los que contestaban eran perso-
nas físicas. 

5. Tenemos un control que se llama relevant ID, 
que identifica que una misma persona no pueda 
hacer dos veces la misma encuesta.

6. Y, por último, no se puede pasar de preguntas 
sin contestar.

Instrumentos

Las variables incluidas en este proyecto se men-
cionarán, a continuación, junto al cuestionario o 
prueba psicométrica que se empleará para me -
dirlas: 

a. Cuestionario diseñado ad hoc sobre comen-
tarios negativos en redes sociales y su efecto. 
Concretamente este cuestionario mide varia-
bles sociodemográficas, el uso de las distintas 
redes sociales, las características de los per-
files donde se realizan comentarios negativos, 
las consecuencias emocionales y físicas de los 
comentarios negativos, entre otras. 

b. Depresión, ansiedad y estrés. Escalas de Depre-
sión, Ansiedad y Estrés-21 (Depression, Anxiety 
and Stress Scales-21, DASS-21; Lovibond y Lo-
vibond, 1995), adaptadas al español por Bados 
et al. (2005). Las Escalas de Depresión, Ansie-
dad y Estrés (DASS-21) son un instrumento 
que tiene como objetivo evaluar y discriminar 
síntomas de ansiedad y depresión, basado en el 
Modelo Tripartito (Lovibond y Lovibond, 1995), 
que agrupa los síntomas de ansiedad y depre-
sión en tres factores: 1) presencia de afecto 
negativo (estado de ánimo depresivo, insomnio, 
irritabilidad); 2) factores específicos de depre-
sión (anhedonia, ausencia de afecto positivo), 
y 3) síntomas específicos de ansiedad (tensión 
somática e hiperactividad) (Watson et al., 1988). 
Consta de 21 ítems, cada factor agrupa siete 
ítems respondidos mediante una escala tipo Li-
kert de cuatro puntos, indicando la gravedad y 
frecuencia de los síntomas experimentados en 
los siete días previos. En cuanto a los estudios 
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psicométricos del instrumento, se encontra-
ron niveles adecuados de consistencia interna 
para cada factor (entre 0,92 y 0,96) (Patias et al., 
2016).

c. Afecto negativo. Escala de Afecto Positivo y 
Negativo (PANAS) (Watson et al., 1988; Sandín 
et al., 2011), versión adaptada al español por 
López-Gómez et al. (2015). El PANAS contie-
ne 20 ítems en dos subescalas que evalúan el 
rasgo positivo y negativo de una persona usan-
do una escala de cinco puntos (1= “muy poco 
o nada”; 5 = “extremadamente”). Tanto la va-
lidación original (Watson et al., 1988) como la 
validación española (López-Gómez et al., 2015) 
mostraron buenas propiedades psicométricas. 
En el presente estudio, el alfa de Cronbach fue 
excelente para el PANAS-P (0,91) y bueno para 
el PANAS-N (0,87). 

d. Adicción a redes sociales. Cuestionario de Adic-
ción a Redes Sociales (ARS) (Escurra y Salas, 
2014). Mide la adicción a las RR. SS. y distin-
gue tres factores independientes: obsesión por 
las redes sociales, falta de control personal en 
el uso de redes sociales y uso excesivo de las 
redes sociales. La prueba cuenta con un alfa 
de Cronbach de 0,88 en el estudio de Escurra 
y Salas (2014). En cuanto a las subescalas, la 
obsesión por las redes sociales describe el 
miedo irracional por no tener acceso a las RR. 
SS., tener pensamientos recurrentes sobre las 
RR. SS. y mide el nivel de compromiso que la 
persona tiene por las RR. SS. En segundo lugar, 
la falta de control personal en el uso de las RR. 
SS. se refiere a una sensación subjetiva y una 
preocupación por la falta de control sobre las 
RR. SS. En último lugar, el uso excesivo se re-
fiere a la incapacidad para controlar y medir el 
tiempo dedicado a RR. SS., así como la incapa-
cidad de disminuir esa cantidad de tiempo.

e. Calidad de vida. World Health Organization Qua-
lity of Life-WHOQOL-BREF (OMS), adaptado al 
español por Congost-Maestre (2018). El WHO-
QOL-BREF consta de cuatro dominios: salud 
física, salud psicológica, relaciones sociales y 
medio ambiente; y dos elementos relacionados 
con la calidad de vida general y la salud gene-
ral. Estos dos elementos no se incluyen en el 
cálculo de las puntuaciones de los dominios. 
Las escalas de respuesta son de tipo Likert de 
cinco puntos que van desde 1 (nada / nunca / 
muy insatisfecho / muy deficiente) a 5 (extre-
madamente / siempre / muy satisfecho / muy 

bien). Las puntuaciones más altas indican una 
mejor calidad de vida subjetiva. Se informa que 
la confiabilidad y la validez son buenas (WHO-
QOL Group, 1998).

f. Estrategias de regulación emocional: ERQ (Gross 
y John, 2003), versión adaptada al español por 
Cabello et al. (2013). Emotion Regulation Ques-
tionnaire. Es un cuestionario de autoinforme 
y evaluación de dos estrategias de regulación 
emocional: reevaluación cognitiva (6 ítems) y su-
presión expresiva (4 ítems). Así, la escala consta 
de 10 ítems y los participantes responden uti -
lizando una escala tipo Likert de siete puntos 
(1 = totalmente en desacuerdo, 7 = totalmente 
de acuerdo). El alfa de Cronbach fue de un 0,85 
en el estudio para la validación española de Ca-
bello et al. (2013).

g. Apoyo social. MOS (Sherbourne y Stewart, 1991), 
versión adaptada al español por Revilla et al. 
(2005). Medical Outcomes Study Social Support 
Survey (MOS-SSS) es una escala ampliamen-
te utilizada para evaluar el apoyo social. Es 
una escala de 20 ítems con cuatro componen-
tes, desarrollada por Sherbourne y Stewart en 
1991, y fue validada y confirmada por primera 
vez entre 2.987 pacientes con enfermedades 
crónicas. La validez de este cuestionario tam-
bién ha sido confirmada tanto en poblaciones 
enfermas como sanas en varios estudios.

h. Subescala de Insatisfacción de la imagen corpo-
ral del Inventario de Trastornos del Inventario 
de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI 
Conducta Alimentaria; EDI-3) (Garner, 2004). 
Para medir la satisfacción corporal se utilizó 
la subescala de Insatisfacción Corporal del In-
ventario de Trastornos Alimentarios (EDI-BD; 
Garner, 2010) formada por 10 ítems que eva-
lúan el descontento con la forma y el tamaño 
general de aquellas partes del cuerpo que cau-
san preocupación en quienes padecen trastor-
nos alimentarios (es decir, estómago, caderas, 
muslos, glúteos). Emplea una escala tipo Likert 
de seis puntos (de 1 = nunca a 6 = siempre), cal-
culando el promedio final de las puntuaciones 
(un promedio alto refleja una alta insatisfacción 
corporal). La consistencia interna de las pun-
tuaciones de los ítems fue satisfactoria, mos-
trando un valor de α >0,80.

i. Estilos de afrontamiento. “Inventario de Estra -
tegias de Afrontamiento” (Coping Strategies In-
ventory, CSI; Tobin et al., 1989), versión adaptada 
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al español por Jáuregui et al. (2016). Este au-
toinforme, que evalúa las estrategias de afron-
tamiento, fue adaptado al español por Cano 
et al. (2007). La escala original tiene 72 ítems, 
mientras que su adaptación al español contiene 
40 ítems, más un ítem que mide la percepción 
de eficacia relacionada con el afrontamiento. 
Cada subescala contiene cinco ítems, que se 
califican en una escala tipo Likert de 0 (Nada) 
a 4 (Mucho). Este instrumento mide el afronta-
miento desde un punto de vista jerárquico, con 
ocho subescalas primarias, cuatro subescalas 
secundarias y dos subescalas terciarias. Las 
ocho subescalas primarias miden ocho estrate-
gias de afrontamiento: 1) Resolución de proble-
mas: estrategias que se enfocan en eliminar el 
estrés modificando la situación que lo causa; 2) 
Reestructuración cognitiva: estrategias que mo-
difican el significado de la situación estresante; 
3) Apoyo social: estrategias que se refieren a 
la búsqueda de apoyo emocional; 4) Expresión 
emocional: estrategias que tienen como objetivo 
expresar las emociones que surgen en el proce-
so de estrés; 5) Evitación de problemas: estra-
tegias que incluyen la negación y la evitación de 
pensamientos y actos relacionados con la situa-
ción estresante; 6) Wishful thinking: estrategias 
cognitivas relativas al deseo de una realidad no 
estresante; 7) Retiro social: distanciamiento de 
personas significativas asociado a la reacción 
emocional de la situación estresante; 8) Auto-
crítica: estrategias basadas en la autoculpabili-
zación y la autocrítica sobre la propia situación 
estresante y cómo se afronta. El CSI muestra 
buenas propiedades psicométricas, con alfas 
de Cronbach que oscilan entre 0,75 y 0,89 en las 
ocho subescalas primarias en la validación es-
pañola (Jáuregui et al., 2016).

j. Bienestar o felicidad. Pemberton Happinness In-
dex (PHI) (Hervás y Vázquez, 2013). El PHI fue 
diseñado para medir la felicidad en la población 
general. Consta de 11 ítems relacionados con el 

bienestar recordado, cada uno con una escala 
de Likert de 11 puntos, y 10 ítems relacionados 
con el bienestar experimentado (eventos posi-
tivos y negativos ocurridos el día anterior), con 
opciones de respuesta dicotómica (sí/no). Aun-
que inicialmente se desarrolló cubriendo as-
pectos hedónicos, eudaimónicos y sociales del 
bienestar, el PHI se considera unidimensional. 
Por lo tanto, PHI produce puntuaciones de bien-
estar tanto recordados como experimentados, y 
la suma de las puntuaciones correspondientes 
produce un índice de bienestar combinado (PHI 
total). En estudios de validación anteriores, el 
alfa de Cronbach (consistencia interna) fue de 
0,82 a 0,83.

1.3. Resultados

Con el objetivo de una lectura más fácil es impor-
tante tener en cuenta tres datos sobre las caracte-
rísticas de la muestra:

1. El número total de participantes es de 2.520.

2. De los 2.520 participantes, 674 recibieron co-
mentarios negativos.

3. De los 2.520 participantes, 312 realizaron co-
mentarios negativos.

Estos datos se irán repitiendo y recordando a lo lar-
go de este estudio. Una vez aclarado este punto, se 
van a insertar tablas que indican las características 
de la muestra según el sexo. 

1.3.1. Características de la muestra 

Con el pretexto de una mejor comprensión de los 
resultados se anexan las siguientes tablas (véase 
tabla 1) con las características de la muestra según 
el sexo y CC. AA. de nacimiento. 
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Tabla 1. Comunidad autónoma de residencia según el sexo
HOMBRES MUJERES

Andalucía 114 45,6 % 136 54,4 %
Aragón 25 48,1 % 27 51,9 %
Principado de Asturias 24 42,9 % 32 57,1 %
Islas Baleares 13 59,1 % 9 40,9 %
Canarias 111 45,3 % 134 54,7 %
Cantabria 10 45,5 % 12 54,5 %
Castilla y León 112 45,9 % 132 54,1 %
Castilla-La Mancha 127 55,2 % 103 44,8 %
Cataluña 161 51,3 % 153 48,7 %
Comunidad Valenciana 103 42,2 % 141 57,8 %
Extremadura 13 48,1% 14 51,9 %
Galicia 114 51,1 % 109 48,9 %
Madrid 144 46,9 % 163 53,1 %
Murcia 12 41,4 % 17 58,6 %
Navarra 6 75,0 % 2 25,0 %
País Vasco 139 58,2 % 100 41,8 %
La Rioja 3 37,5 % 5 62,5 %

Total 1.231 48,8 % 1.289 51,2 %

Una vez aclarado este punto, se explicarán y ex-
pondrán las diferencias en el uso de redes sociales 
y comentarios negativos (ya sea recibidos o realiza-
dos) en función del sexo, edad, situación laboral y 
comunidad autónoma de residencia.

1.3.2. Diferencias en función del sexo 

Para una mejor contextualización, se muestra un grá-
fico que incluye los participantes según el sexo, donde 
se puede ver que el 49 % está conformado por hom-
bres y el 51 % por mujeres (véase tabla 2 y figura 1).

Figura 1. Participantes según el sexo 

1.289
Mujeres

1.231
Hombres

49 % 51 %

Tabla 2. Participantes por sexo (n= 2.520)

Hombres 1.231 49 %

Mujeres 1.289 51 %
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Como se puede observar, no hay una diferencia 
significativa en el uso de redes sociales entre 
ambos sexos, excepto en el uso de Instagram, 
donde se observó una diferencia puesto que el 

porcentaje de mujeres usuarias fue de 77 % y el 
de hombre 52 %. Por otra parte, un 54 % de los 
hombres tenían un perfil público frente a un 30 % 
de las mujeres. 

Figura 2. Uso de RR. SS. según el sexo 
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El contenido del comentario negativo se centra en 
“críticas a ideas” tanto en hombres como en muje-
res (véase figura 3). Sin embargo, es en la reacción 
emocional donde existen diferencias. Mientras que 
las mujeres tienden al nerviosismo y la inseguri-
dad, el 54 % de los hombres afirmaron que no les 

impactó el comentario recibido. Otro dato impor-
tante es el hecho de que el 10 % de las mujeres 
afirmaron tener problemas de alimentación a raíz 
del comentario negativo recibido. En contraposi-
ción, el 2 % de los hombres señalaron presentar 
problemas de este tipo (véase figura 4).



15

COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

10%

Figura 3. Temática de los comentarios negativos recibidos según el sexo
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Figura 4. Reacción emocional según el sexo
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En cuanto a los comentarios negativos realizados, 
el número de personas de la muestra fue de 312, 
es decir, 12,3 % de la muestra total, siendo 196 

hombres y 116 mujeres. La temática de los comen-
tarios negativos especialmente reside en críticas a 
conductas, críticas a ideas y política (véase figura 5).
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Figura 5. Contenido de los comentarios negativos realizados según el sexo
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Para finalizar, se presentarán las variables psico-
lógicas en las que hubo una diferencia de medias 
significativa. En primer lugar, las mujeres presen-
taron puntuaciones significativamente más altas 
que los hombres en ansiedad, depresión y estrés. 
También puntúan más alto en afecto negativo, sin 
embargo, a pesar de que la diferencia es significa-
tiva, las puntuaciones de ambos no indican un afec-
to negativo alto. Sin embargo, los resultados de-
muestran que las mujeres tienen más estrategias 
de afrontamiento que los hombres. En segundo 

lugar, los hombres obtuvieron puntuaciones más 
altas en adicción a redes sociales. 

Las variables en las que no se observó ninguna di-
ferencia significativa entre género fueron: calidad 
de vida, felicidad, apoyo social, regulación emocio-
nal, insatisfacción corporal. Aunque la insatisfac-
ción corporal siempre ha estado asociada a muje-
res, en este estudio tanto hombres como mujeres 
no presentaron ninguna diferencia significativa 
(véase tabla 3).
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Tabla 3. Diferencias de sexo
N MEDIA DT T GL SIGNIFICACIÓN

Depresión
Hombre 1.231 2,7734 3,92964 -8,753 2.518 0,000
Mujer 1.289 4,3499 5,01869

Ansiedad
Hombre 1.231 1,9439 3,07324 -10,107 2.518 0,000
Mujer 1.289 3,4244 4,17018

Estrés
Hombre 1.231 3,7693 3,91728 -11,623 2.518 0,000
Mujer 1.289 5,8324 4,91242

Regulación 
emocional

Hombre 1.231 45,9976 11,29900 -4,323 2.518 0,037
Mujer 1.289 47,8735 10,48077

Estilos de 
afrontamiento

Hombre 1.231 69,4687 22,51035 -5,738 2.518 0,005
Mujer 1.289 74,3879 20,51253

Calidad de vida
Hombre 1.231 87,0983 10,04846 5,104 2.518 0,002
Mujer 1.289 84,9550 10,98253

Adicción a redes 
sociales

Hombre 1.231 100,8018 15,42924 7,860 0,000
Mujer 1.288 95,7034 17,04158

Felicidad
Hombre 1.231 76,9472 16,55735 5,929 2.518 0,000
Mujer 1.289 72,7665 18,71726

Insatisfacción 
corporal

Hombre 1.231 16,6166 6,46712 -5,081 2.518 0,000
Mujer 1.289 17,8053 5,23798

Apoyo social
Hombre 1.231 71,9423 18,70461 -2,791 2.518 0,010
Mujer 1.289 73,9690 17,74777

Afecto negativo
Hombre 1.231 13,9813 5,58850 -12,082 2.518 0,000
Mujer 1.289 17,3150 7,99302

Notas: M: media; DT: desviación típica; t: prueba t de Student; gl: grados de libertad.

1.3.3. Diferencias según la edad

A continuación, otra de las diferencias analizadas 
son los resultados según la edad. Como se puede 
ver en el gráfico (véase figura 6), se estratificó los 
grupos de edad en seis. Como se puede observar, 
el uso de redes sociales varía en función de la edad 

ya que de 35 años en adelante el uso de Facebook 
es mayor, mientras que las personas menores de 
35 años emplean más la red de Instagram. Tanto 
TikTok como Snapchat son redes en las que predo-
minan usuarios menores de 25 años y esto puede 
ser debido a que son redes más novedosas y con un 
formato muy dinámico (véase tabla 5).

Figura 6. Participantes según la edad 

18-24 años, 10 %

25-34 años, 14 %

35-44 años, 19 %

45-54 años, 19 %

55-64 años, 15 %

65+ años, 23 %
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Tabla 4. Participantes según la edad (n= 2.520)
18-24 años 261 10 %
25-34 años 348 14 %
35-44 años 489 19 %
45-54 años 465 19 %
55-64 años 381 15 %
65+ años 576 23 %

Tabla 5. Uso de redes sociales por edad (n= 2.520)

18-24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS 55-64 AÑOS 65+ AÑOS 

Muestra 261 348 489 465 381 576

Instagram 93 % 88 % 71 % 60 % 51 % 45 %

Facebook 40 % 75 % 84 % 80 % 84 % 88 %

TikTok 53 % 30 % 18 % 19 % 9 % 11 %

Twitter 58 % 44 % 37 % 37 % 33 % 35 %

OnlyFans 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Snapchat 15 % 6 % 3 % 4 % 2 % 1 %
YouTube 73 % 74 % 61 % 55 % 52 % 56 %

A pesar de que los datos afirman que más del 90 % 
de la población joven de entre 18 y 30 años tienen 
un perfil activo en redes sociales, no existe una 
gran diferencia entre los grupos de edad. Aten-
diendo a los datos, las personas que más comenta-
rios negativos tienen proporcionalmente son los de 
18-24 años. Por ejemplo, como se puede observar 

en los gráficos, el 34,4 % de las personas de en-
tre 18 y 24 años recibieron comentarios negativos, 
frente al 22 % de personas mayores de 65 años. 
Estos comentarios negativos los reciben mayorita-
riamente por Facebook, mientras que los menores 
de 25 tienden a recibir más comentarios negativos 
por Instagram (véase tabla 6). 

Tabla 6. Comentarios negativos recibidos en RR. SS. en función de la edad (n= 674)

18-24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS 55-64 AÑOS 65+ AÑOS 

Muestra 90 92 137 133 92 130

Instagram 68 % 42 % 23 % 15 % 9 % 5 %

Facebook 10 % 38 % 66 % 68 % 78 % 77 %

TikTok 9 % 10 % 6 % 4 % 0 % 2 %

Twitter 37 % 39 % 28 % 32 % 24 % 20 %

YouTube 9 % 15 % 12 % 5 % 4 % 5 %

Por más de una persona 52 % 57 % 51 % 56 % 49 % 55 %

Por desconocidos 30 % 24 % 23 % 33 % 30 % 30 %
Por un contacto  
de la vida real

28 % 23 % 16 % 20 % 15 % 18 %

Por un contacto de  
las RR. SS.

63 % 72 % 74 % 64 % 66 % 61 %

También se puede observar que el objeto de crítica 
era diferente entre grupos de edad. El 48 % de me-
nores de 25 años recibieron comentarios negativos 
respecto a su físico. Con respecto a la emoción ge-
nerada, un mayor número de jóvenes menores de 

25 muestran inseguridad, tristeza y nerviosismo. 
Sin embargo, el 40-50 % o más de personas ma-
yores a 35 años afirmaban que no hubo impacto, 
y si lo hubo, las emociones predominantes eran el 
enfado (véase figura 7).
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Figura 7. Contenido de los comentarios recibidos según la edad
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Por otro lado, hay diferencias significativas en los 
comentarios negativos realizados (n= 312). Se ha 
comprobado que las personas mayores de 35 rea-
lizan más comentarios negativos que los grupos de 

personas más jóvenes. De hecho, los de 18-24 años 
y 25-34 años suman un total de 34 personas que 
han enviado comentarios negativos frente a las 68 
personas de entre 45-54 años (véase figura 8).
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Figura 8. Comentarios negativos realizados según la edad
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Para finalizar sobre las diferencias de edad, en la 
tabla 7 se puede observar que existen diferencias 
entre los grupos de 18-24 y 25-34 años respecto 
al resto de grupo de edades con una significación 
de p<0,05. Se puede observar que los más jóvenes 
obtienen puntuaciones significativamente más altas 
en estrés, ansiedad, depresión y afecto negativo que 
el resto de la muestra. 

Otro dato destacable es que las personas compren-
didas entre los 18-24 años han puntuado significa-
tivamente más alto en estrategias de afrontamien-
to, regulación emocional e insatisfacción corporal. 
En último lugar, las personas mayores de 65 años 
han obtenido significativamente puntuaciones más 
altas en la escala de felicidad.
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Tabla 7. Diferencia entre grupos de edades

N MEDIA DESVIACIÓN 
TÍPICA F SIG.

Adicción a redes sociales

18-24 261 86,0498 16,34818

63,963 0,000

25-34 348 91,9195 17,10535
35-44 488 97,5861 17,32385
45-54 465 100,3763 16,19195
55-64 381 103,2992 13,08936

65+ 576 102,8681 13,31282
Total 2.519 98,1949 16,46887

Calidad de vida

18-24 261 85,5172 10,31973

9,892 0,000

25-34 348 85,0287 10,05514
35-44 489 84,4908 11,03536
45-54 465 85,4946 10,67024
55-64 381 85,8898 10,41853

65+ 576 88,5764 10,27573
Total 2.520 86,0020 10,58887

Regulación emocional

18-24 261 49,9885 11,34646

11,777 0,000

25-34 348 49,3276 10,99969
35-44 489 47,0061 10,87419
45-54 465 45,6301 11,07541
55-64 381 46,8740 10,10315

65+ 576 45,2361 10,63055
Total 2.520 46,9571 10,92632

Estrategias de afrontamiento

18-24 261 78,7126 20,52386

8,026 0,000

25-34 348 74,7586 20,59740
35-44 489 70,9325 20,30408
45-54 465 70,7204 22,81455
55-64 381 70,5249 19,76114

65+ 576 70,1406 23,37124
Total 2.520 71,9849 21,64752

Felicidad

18-24 261 69,3257 19,27965

27,897 0,000

25-34 348 70,9167 17,63124
35-44 489 71,8098 18,95785
45-54 465 74,6882 17,71419
55-64 381 76,4698 16,62614

65+ 576 81,1892 14,85421
Total 2.520 74,8087 17,81469

Apoyo social

18-24 261 74,1839 16,95664

1,011 0,410

25-34 348 74,0201 17,53193
35-44 489 73,1207 17,93064
45-54 465 72,0645 18,49616
55-64 381 71,8294 19,19278

65+ 576 73,1823 18,64580
Total 2.520 72,9790 18,24599

Insatisfacción corporal 

18-24 261 18,3525 5,36211

4,476 0,000

25-34 348 17,7845 5,18611
35-44 489 17,3926 5,81240
45-54 465 16,8495 5,87577
55-64 381 17,1837 5,72969

65+ 576 16,5625 6,60800
Total 2.520 17,2246 5,89948

Continúa
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Tabla 7. Diferencia entre grupos de edades

N MEDIA DESVIACIÓN 
TÍPICA F SIG.

Afecto negativo

18-24 261 19,8123 8,56240

53,495 0,000

25-34 348 18,4023 7,89515
35-44 489 16,2495 7,53864
45-54 465 15,3419 6,84789
55-64 381 14,1286 5,47355

65+ 576 13,0069 4,90820
Total 2.520 15,6865 7,12003

Estrés 

18-24 261 6,7739 5,10643

46,047 0,000

25-34 348 6,4626 4,83280
35-44 489 5,4990 4,82188
45-54 465 4,8043 4,42495
55-64 381 3,9554 3,95975

65+ 576 2,9705 3,47575
Total 2.520 4,8246 4,57119

Ansiedad 

18-24 261 4,9042 5,08565

43,715 0,000

25-34 348 3,9770 4,32332
35-44 489 2,7628 3,82520
45-54 465 2,4688 3,55977
55-64 381 1,9869 2,81300

65+ 576 1,5399 2,40546
Total 2.520 2,7012 3,74855

Depresión 

18-24 261 6,0575 5,65622

32,380 0,000

25-34 348 4,6839 4,95432
35-44 489 3,8037 4,74755
45-54 465 3,2624 4,33261
55-64 381 2,8950 3,92690

65+ 576 2,3090 3,58475
Total 2.520 3,5798 4,58695

1.3.4. Diferencias según la situación laboral

El tercer análisis que se ha realizado son las di-
ferencias según la situación laboral. La situación 
laboral se ha segmentado en seis grupos (véanse 
figura 9 y tabla 8): 

1. trabajo actualmente; 

2. retirado / pensionista / incapacitado; 

3. parado, he trabajado anteriormente; 

4. parado, busco primer empleo; 

5. estudiante; 

6. y labores del hogar. 

Tabla 8. Participantes (n= 2.520)

Trabajo actualmente 1.356 54 %
Retirado / pensionista / incapacitado 655 26 %
Parado, he trabajado anteriormente 203 8 %
Parado, busco primer empleo 31 1 %
Estudiante 188 8 %
Labores del hogar 87 3 %



23

COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

10%

Figura 9. Participantes según la situación laboral
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Como se puede observar en el gráfico, un 54 % de 
la muestra total se encuentra en posición de em-
pleo y un 26 % son personas retiradas / pensionis-
tas / incapacitadas. Como se puede observar en el 
gráfico, tanto los estudiantes como las personas 

paradas que buscan empleo presentan un mayor 
uso de Instagram y esto es debido a que la mayoría 
pertenecen al grupo de 18-25 años (véase figura 10). 
El contenido de los comentarios negativos hacía re-
ferencia de manera notoria a “críticas a ideas”. 

Figura 10. Uso de RR. SS. según la situación laboral

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

YouTubeTwitterTikTokFacebookInstagram

Trabaja actualmente n= 1.356 Retirado / pensionista / incapacitado n= 655

Parado, ha trabajado anteriormente n= 203 Parado, busca primer empleo n= 31

Estudiante n= 188 Labores del hogar n= 87

 69

 11

 20

 91

 36

 48

 84
 88

 79

 64

 95 97

 70

 44

 38

 65

 60

 34

 61

 56

 63

 71
 73

 51

 58

 52

 23

 39

 33

 24



COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

24

10%

Por otro lado, ninguna de las personas que se de-
dican a labores de la casa habla sobre el suceso de 
recibir un comentario negativo. Asimismo, las per-
sonas paradas y los estudiantes suelen responder 

con bloqueo al usuario que ha comentado o borran 
el comentario, mientras que el resto de los grupos 
tienden a contestar de manera indiferente (véase 
tabla 9).

Tabla 9. Impacto emocional y fisiológico al recibir comentarios negativos en función de la situación laboral 
(n= 674)

  TRABAJA 
ACTUALMENTE 

RETIRADO / 
PENSIONISTA / 
INCAPACITADO

PARADO, HA 
TRABAJADO 

ANTERIORMENTE

PARADO, 
BUSCA 
PRIMER 
EMPLEO

ESTUDIANTE
LABORES 

DEL 
HOGAR 

Muestra 362 148 60 17 66 12

Tristeza 16 % 12 % 13 % 47 % 24 % 14 %

Enfado 30 % 29 % 37 % 24 % 36 % 43 %

Ansiedad 10 % 2 % 17 % 12 % 20 % 0 %

Miedo 4 % 1 % 7 % 12 % 5 % 0 %
No hubo 
impacto

46 % 49 % 30 % 35 % 38 % 48 %

Problemas  
de sueño

10 % 7 % 20 % 18 % 24 % 10 %

Problemas de 
alimentación

4 % 2 % 10 % 6 % 23 % 0 %

Consumo de 
sustancias

1 % 0 % 3 % 6 % 5 % 0 %

Inseguridad 14 % 3 % 25 % 47 % 35 % 0 %

Nerviosismo 19 % 7 % 28 % 24 % 33 % 10 %
Contraataque 
con otro 
comentario

6 % 3 % 8 % 6 % 2 % 5 %

Respuesta 
breve e 
indiferente

44 % 40 % 28 % 18 % 32 % 24 %

Bloqueo y borro 
comentarios

24 % 30 % 48 % 59 % 61 % 52 %

Hablo del 
suceso con 
otros 18 % 9 % 23 % 35 % 23 % 0 %

Finalmente, en relación con los comentarios nega-
tivos realizados, no existe mucha diferencia. Cier-
to es que las personas que trabajan y las perso-
nas retiradas conforman una mayoría, pero no es 
significativo porque es proporcional al número de 

personas que hay por grupo. Los comentarios ne-
gativos van dirigidos especialmente a la crítica de 
conductas con porcentajes superiores en algunos 
casos al 50 % de las 312 personas que han realiza-
do un comentario negativo (véase figura 11).
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Figura 11. Temática de los comentarios negativos realizados según la situación laboral
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1.3.5. Diferencias en función de la comunidad 
autónoma de residencia actual 

El último análisis de diferencias entre grupos que 
se va a realizar es según la comunidad autóno-
ma de residencia, además de las islas Canarias. 

Como se puede observar en el gráfico, se han te-
nido en cuenta ocho comunidades autónomas, y 
aquellas que tenían un menor número de repre-
sentación (La Rioja, por ejemplo) se han incluido 
en una categoría “Resto de España” (véanse figura 
12 y tabla 10). 
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Figura 12. Participantes según la CC. AA.
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Tabla 10. Participantes en función de la comunidad autónoma de residencia 
Madrid 307 12 %
Cataluña 314 9 %
Comunidad Valenciana 244 10 %
Andalucía 250 10 %
País Vasco 239 9 %
Galicia 223 9 %
Castilla y León 244 10 %
Castilla-La Mancha 230 9 %
Resto de España 224 9 %
Canarias (120 Tenerife + 124 Las Palmas) 245 10 %
Muestra total 2.520

No existen grandes diferencias, sin embargo, se 
puede ver que el 58 % de los usuarios de redes so-
ciales en la Comunidad Valenciana y Castilla y León 

tienen cuentas secundarias anónimas, por encima 
de la media del resto de comunidades que oscila en 
el 30 % (véase tabla 11).
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Tabla 11. Características del perfil según la CC. AA. de residencia (n= 2.520)

MUESTRA MÁS DE UN 
PERFIL

PERFIL ANÓNIMO 
EN LA CUENTA 
SECUNDARIA

PERFIL 
PÚBLICO

PERFIL 
PRIVADO

ALGUNAS VECES 
PÚBLICO, OTRAS 

PRIVADO

Madrid 307 18 % 39 % 48 % 31 % 22 %

Cataluña 314 14 % 36 % 50 % 25 % 24 %
Comunidad 
Valenciana

244 18 % 58 % 40 % 35 % 23 %

Andalucía 250 17 % 36 % 40 % 36 % 24 %

País Vasco 239 12 % 39 % 43 % 40 % 18 %

Galicia 223 20 % 29 % 39 % 31 % 28 %

Castilla y León 244 16 % 58 % 31 % 44 % 25 %

Castilla-La Mancha 230 13 % 35 % 41 % 34 % 23 %

Resto de España 224 17 % 33 % 43 % 31 % 25 %
Canarias 245 21 % 43 % 37 % 32 % 31 %

Con lo que respecta al contenido de los comenta-
rios negativos enviados a otras cuentas, las pobla-
ciones de las comunidades autónomas de Madrid 
y de Galicia presentan respectivamente un 52 y un 

54 % en comentarios sobre política, mientras que 
el 50 % de la muestra del País Vasco y Andalucía 
realizaron comentarios negativos respecto a críti-
cas a ideas (véase figura 13). 

Figura 13. Contenido de comentarios negativos realizados según la CC. AA.
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3 36 27 52 12 3

21 44 49 5 8

29 58 46 8 4
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6 37 37 54 6 6

29 43 26 3 3

5 47 16 32 5

39 21 43 7 7

28 55 34 3 3
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1.3.6. Edad y sexo

En las siguientes tablas se van a mostrar los co-
mentarios recibidos en función de la edad y el sexo. 
Los datos más notables se observan especialmen-
te en las diferencias entre hombres y mujeres de 
entre 18-24 años. De las 90 personas que recibieron 
un comentario negativo de este grupo de edad, 82 
fueron mujeres frente a 8 hombres que recibieron 
crítica por redes sociales (véase tabla 12). Esta di-
ferencia de sexo se ve revertida a partir de los 45 
años, donde los hombres reciben más comentarios 
negativos que las mujeres. Asimismo, las mujeres 
reciben mayores comentarios de índole sexual que 
los hombres. En este estudio 32 mujeres recibieron 

comentario de contenido sexual, mientras que el 
número de hombres que recibió este tipo de comen-
tarios fue 13. Asimismo, los hombres reciben más 
críticas de temática política que las mujeres (181 
hombres frente a 92 mujeres) (véase anexos: tabla 
34). Por otro lado, el número de mujeres que experi-
menta tristeza y síntomas asociados con la ansiedad 
es mayor que el de los hombres tras recibir comen-
tarios negativos; entre estos síntomas se encuen-
tran: nerviosismo, inseguridad (véase anexos: tabla 
35). Por último, las mujeres tienden a hablar sobre 
el suceso más que los hombres, específicamente 
hubo 73 mujeres que compartieron el suceso con 
otras personas frente a 39 hombres que hablaron 
sobre la situación (véase anexos: tabla 37).

Tabla 12. Recibir comentarios negativos en redes sociales según edad y sexo (n= 2.520)
18-24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS 55-64 AÑOS 65+ AÑOS TOTAL

Sí
Hombre 8 36 74 80 60 91 349
Mujer 82 56 63 53 32 39 325
Total 90 92 137 133 92 130 674

No
Hombre 12 68 160 191 133 318 882
Mujer 159 188 192 141 156 128 964
Total 171 256 352 332 289 446 1.846

mayores de 35 años realizan más comentarios negati-
vos que las mujeres de la misma edad (véase tabla 13).

En relación con los comentarios negativos realiza-
dos según edad y sexo, se observa que los hombres 

Tabla 13. Realizar comentarios negativos en redes sociales según edad y sexo (n= 2.520)
18-24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS 55-64 AÑOS 65+ AÑOS TOTAL

Sí
Hombre 0 14 40 44 37 61 196
Mujer 8 12 20 24 22 30 116
Total 8 26 60 68 59 91 312

No
Hombre 20 90 194 227 156 348 1.035
Mujer 233 232 235 170 166 137 1.173
Total 253 322 429 397 322 485 2.208

1.3.7. Comunidades autónomas y sexo 

Respecto a este punto en la tabla 14 se observan los 
datos descriptivos y frecuencia de comentarios re-
cibidos según sexo y CC. AA. Un dato destacable es 

que el 17 % de las mujeres del País Vasco que reci-
bieron comentarios negativos no mostraron ningún 
impacto negativo, mientras que en el resto de Espa-
ña más del 40-50 % de las mujeres afirmaron que 
hubo un impacto negativo (véase anexos: tabla 44).
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Tabla 14. Recibir comentarios negativos según CC. AA. y sexo (n= 2.520)
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Sí

Hombre (n= 349)
40 35 32 43 36 26 32 40 25 40

5,9 % 5,2 % 4,7 % 6,4 % 5,3 % 3,9 % 4,7 % 5,9 % 3,7 % 5,9 %

Mujer (n= 325)
43 33 31 29 20 27 39 29 35 39

6,4 % 4,9 % 4,6 % 4,3 % 3,0 % 4,0 % 5,8 % 4,3 % 5,2 % 5,8 %

Total (n= 674)
83 68 63 72 56 53 71 69 60 79

12,3 % 10,1 % 9,3 % 10,7 % 8,3 % 7,9 % 10,5 % 10,2 % 8,9 % 11,7 %

No

Hombre (n= 882)
104 126 71 71 103 88 80 87 81 71

5,6 % 6,8 % 3,8 % 3,8 % 5,6 % 4,8 % 4,3 % 4,7 % 4,4 % 3,8 %

Mujer (n= 964)
120 120 110 107 80 82 93 74 83 95

6,5 % 6,5 % 6,0 % 5,8 % 4,3 % 4,4 % 5,0 % 4,0 % 4,5 % 5,1 %

Total (n= 1.846)
224 246 181 178 183 170 173 161 164 166

12,1 % 13,3 % 9,8 % 9,6 % 9,9 % 9,2 % 9,4 % 8,7 % 8,9 % 9,0 %

A continuación, en la tabla 15, se muestra la in-
formación sobre la frecuencia de comentarios 
negativos enviados según el sexo y CC. AA. Cabe 
destacar de estos resultados que la muestra de 

población andaluza es la que realizó más comen-
tarios negativos (45 personas de 250) y la que me-
nos realizó fue Castilla-La Mancha (19 personas 
de 230).

Tabla 15. Recibir comentarios realizados negativos según CC. AA. y sexo (n= 2.520)
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Sí

Hombre 
(n= 196)

23 23 15 28 18 23 22 14 16 14
7,4 % 7,4 % 4,8 % 9,0 % 5,8 % 7,4 % 7,1 % 4,5 % 5,1 % 4,5 %

Mujer 
(n= 116)

10 16 9 17 7 12 13 5 12 15
3,2 % 5,1 % 2,9 % 5,4 % 2,2 % 3,8 % 4,2 % 1,6 % 3,8 % 4,8 %

Total (n= 312)
33 39 24 45 25 35 35 19 28 29

10,6 % 12,5 % 7,7 % 14,4 % 8,0 % 11,2 % 11,2 % 6,1 % 9,0 % 9,3 %

No

Hombre (n= 1.035)
121 138 88 86 121 91 90 113 90 97

5,5 % 6,3 % 4,0 % 3,9 % 5,5 % 4,1 % 4,1 % 5,1 % 4,1 % 4,4 %

Mujer (n= 1.173)
153 137 132 119 93 97 119 98 106 119

6,9 % 6,2 % 6,0 % 5,4 % 4,2 % 4,4 % 5,4 % 4,4 % 4,8 % 5,4 %

Total (n= 2.208)
274 275 220 205 214 188 209 211 196 216

12,4 % 12,5 % 10,0 % 9,3 % 9,7 % 8,5 % 9,5 % 9,6 % 8,9 % 9,8 %
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1.3.8. Nivel de estudios y sexo

En este apartado se analizan la frecuencia de co-
mentarios negativos realizados según el nivel de 

estudios y el sexo (véase tabla 16). Según los resul-
tados obtenidos, las personas de segundo grado. 
2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior) son las que 
reciben mayor número de comentarios negativos.

Tabla 16. Comentarios negativos recibidos en redes sociales según nivel de estudios y sexo (n= 2.520)
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Hombre
(n= 349)

3 5 37 134 63 66 27 14
0,4 % 0,7 % 5,5 % 19,9 % 9,3 % 9,8 % 4,0 % 2,1 %

Mujer
(n= 325)

4 2 24 125 52 62 49 7
0,6 % 0,3 % 3,6 % 18,5 % 7,7 % 9,2 % 7,3 % 1,0 %

Total
(n= 674)

7 7 61 259 115 128 76 21
1,0 % 1,0 % 9,1 % 38,4 % 17,1 % 19,0 % 11,3 % 3,1 %

No

Hombre
(n= 882)

6 14 89 355 166 148 85 19
0,3 % 0,8 % 4,8 % 19,2 % 9,0 % 8,0 % 4,6 % 1,0 %

Mujer
(n= 964)

6 11 92 360 157 191 130 17
0,3 % 0,6 % 5,0 % 19,5 % 8,5 % 10,3 % 7,0 % 0,9 %

Total
(n= 1.846)

12 25 181 715 323 339 215 36

0,7 % 1,4 % 9,8 % 38,7 % 17,5 % 18,4 % 11,6 % 2,0 %

Nota: primer grado: (certificado escolar, EGB 1.ª etapa, más o menos 10 años); segundo grado. 1.er ciclo: (graduado escolar o EGB 2.ª etapa, 
1.º y 2.º ESO –1.er ciclo– hasta 14 años); segundo grado. 2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior, BUP, 3.º y 4.º ESO (2.º ciclo), COU, PREU, 1.º y 
2.º bachillerato); 3.er grado. 1.er ciclo (equivalente a ingenieros técnicos, 3 años, escuelas universitarias, ingenieros técnicos, arquitectura); 
licenciatura, grado. 2.º ciclo (universitarios, licenciados superiores, facultades, escuelas técnicas superiores, etc.)

En la tabla 17, por otro lado, se muestra el número 
de personas que realizó comentarios negativos se-
gún el sexo y el nivel educativo.

Tabla 17. Comentarios negativos recibidos en redes sociales según nivel de estudios y sexo (n= 2.520)
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Sí

Hombre
(n= 196)

2 6 17 84 35 32 13 7
0,6 % 1,9 % 5,4 % 26,9 % 11,2 % 10,3 % 4,2 % 2,2 %

Mujer
(n= 116)

0 2 17 40 23 18 13 3
0,0 % 0,6 % 5,4 % 12,8 % 7,4 % 5,8 % 4,2 % 1,0 %

Total
(n= 312)

2 8 34 124 58 50 26 10
0,6 % 2,6 % 10,9 % 39,7 % 18,6 % 16,0 % 8,3 % 3,2 %

No

Hombre
(n= 1.035)

7 13 109 405 194 182 99 26
0,3 % 0,6 % 4,9 % 18,3 % 8,8 % 8,2 % 4,5 % 1,2 %

Mujer
(n= 1.173)

10 11 99 445 186 235 166 21
0,5 % 0,5 % 4,5 % 20,2 % 8,4 % 10,6 % 7,5 % 1,0 %

Total
(n= 2.208)

17 24 208 850 380 417 265 47
0,8 % 1,1 % 9,4 % 38,5 % 17,2 % 18,9 % 12,0 % 2,1 %

Nota: primer grado: (certificado escolar, EGB 1.ª etapa, más o menos 10 años); segundo grado. 1.er ciclo: (graduado escolar, o EGB 2.ª etapa, 
1.º y 2.º ESO –1.er ciclo– hasta 14 años); segundo grado. 2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior, BUP, 3.º y 4.º ESO (2.º ciclo), COU, PREU, 1.º 
y 2.º bachillerato); 3.er grado. 1.er ciclo (equivalente a ingeniero técnico, 3 años, escuelas universitarias, ingenieros técnicos, arquitectura); 
licenciatura, grado. 2.º ciclo (universitarios, licenciados superiores, facultades, escuelas técnicas superiores, etc.)
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1.3.9. Situación laboral y sexo

En las siguientes tablas 18 y 19 se muestran res-
pectivamente, en primer lugar, las personas que 

han recibido comentarios negativos según su situa-
ción laboral y el sexo (véase tabla 18). Mientras que 
la tabla 19 refleja los comentarios negativos envia-
dos en función de estas mismas características. 

Tabla 18. Comentarios negativos recibidos en redes sociales según situación laboral y sexo (n= 2.520)
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Sí

Hombre
(n= 349)

209 100 24 3 10 3
31,0 % 14,8 % 3,6 % 0,4 % 1,5 % 0,4 %

Mujer
(n= 325)

153 48 36 14 56 18
22,7 % 7,1 % 5,3 % 2,1 % 8,3 % 2,7 %

Total
(n= 674)

362 148 60 17 66 21
53,7 % 22,0 % 8,9 % 2,5 % 9,8 % 3,1 %

No

Hombre
(n= 882)

476 351 41 2 11 1
25,8 % 19,0 % 2,2 % 0,1 % 0,6 % 0,1 %

Mujer
(n= 964)

518 156 102 12 111 65
28,1 % 8,5 % 5,5 % 0,7 % 6,0 % 3,5 %

Total
(n= 1.846)

994 507 143 14 122 66
53,8 % 27,5 % 7,7 % 0,8 % 6,6 % 3,6 %

Tabla 19. Comentarios negativos realizados en redes sociales el último mes según nivel de estudios y sexo 
(n= 2.520)
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Hombre
(n= 196)

108 74 13 0 1 0
34,6 % 23,7 % 4,2 % 0,0 % 0,3 % 0,0 %

Mujer
(n= 116)

54 33 10 2 4 13
17,3 % 10,6 % 3,2 % 0,6 % 1,3 % 4,2 %

Total
(n= 312)

162 107 23 2 5 13
51,9 % 34,3 % 7,4 % 0,6 % 1,6 % 4,2 %

No

Hombre
(n= 1.035)

577 377 52 5 20 4
26,1 % 17,1 % 2,4 % 0,2 % 0,9 % 0,2 %

Mujer
(n= 1.173)

617 171 128 24 163 70
27,9 % 7,7 % 5,8 % 1,1 % 7,4 % 3,2 %

Total
(n= 2.208)

1.194 548 180 29 183 74
54,1 % 24,8 % 8,2 % 1,3 % 8,3 % 3,4 %
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1.3.10. Edad y comunidades autónomas de 
residencia

A continuación, se van a desglosar los datos por 
comunidad autónoma:

Madrid 
En Madrid, 83 personas de 307 participantes re-
cibieron comentarios negativos, es decir, el 27 % 
de la muestra madrileña recibió comentarios de 

este tipo. La red social predominante por la que 
más recibieron comentarios negativos fue Face-
book, puesto que un 48 % de la población señaló 
esta aplicación, y, en segundo lugar, Twitter con un 
41 %. Asimismo, un 49 % informó que había recibi-
do dichos comentarios desde más de una cuenta, 
siendo el 72 % de las cuentas emisoras del mensa-
je desconocidas, mientras que solo el 14 % de los 
comentarios recibidos correspondía a cuentas de 
la vida real. El contenido de estos comentarios ne-
gativos recibidos se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 20. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Madrid 17 % 4 % 52 % 6 % 13 % 39 % 10 % 8 %

Ante los comentarios negativos las respuestas de los 
receptores en la Comunidad de Madrid fueron varias:

• El 45 % de la muestra bloqueó y borró comen-
tarios.

• El 43 % respondió de manera breve e indiferente.

• El 23 % intentó defenderse.

• El 13 % habló sobre el suceso. 

• El 6 % contraatacó con otro comentario negativo.

Otro dato que cabe destacar son los comentarios 
negativos realizados. En el caso de la Comunidad 
de Madrid, fueron el 10 % de los participantes quie-
nes dejaron un comentario negativo. La red social 
desde la cual se enviaron más comentarios negati-
vos fue Facebook (64 %), seguida por Twitter (42 %) 
e Instagram (9 %). Las características de los perfi-
les en los que se dejaron los comentarios negativos 
fueron los siguientes:

• El 33 % de la población madrileña admitió ha-
ber enviado comentarios negativos a más de una 
cuenta;

• el 15 % de los comentarios negativos fueron 
para conocidos de la vida real;

• el 42 % informó que realizó comentarios a des-
conocidos;

• el 12 % de la muestra dejó un comentario en el 
perfil de un famoso;

• y, por último, el 12 % de la muestra admitió rea-
lizar dichos comentarios mediante una cuenta 
anónima. 

Asimismo, las emociones predominantes que mo -
tivaron para realizar un comentario negativo fue -
ron: el enfado (seleccionado por un 61 %), la triste-
 za (15 %) y ansiedad (6 %). Por último, la te  mática 
de los comentarios se muestra en la figura si-
guiente.

Figura 14. Contenido de comentarios negativos en la Comunidad de Madrid
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Cataluña
En Cataluña, 68 personas de 314 recibieron comen-
tarios negativos, por tanto, un 22 % de la muestra 
catalana. El 59 % de los comentarios recibidos fue 
por Facebook, Twitter representó el 26 % de los co-
mentarios negativos recibidos e Instagram el 25 %. 

El 47 % de las personas que recibieron estos men-
sajes informaron que les llegaron a través de más 
de un perfil. El 79 % de estos perfiles eran de perso-
nas desconocidas y el 18 % provenían de perfiles de 
gente conocida. El contenido de estos comentarios 
negativos recibidos se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 21. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Cataluña 13 % 4 % 31 % 1 % 21 % 57 % 3 % 7 %

Frente a un comentario negativo, la población cata-
lana presentó diversas respuestas:

• El 35 % bloqueó y borró comentarios.

• El 34 % respondió de manera breve e indife -
rente.

• El 13 % intentó defenderse.

• El 12 % habló del suceso.

• El 3 % contraatacó con otro comentario nega -
tivo. 

En Cataluña, el 12 % de las personas participantes 
realizaron un comentario negativo. La red social 
a través de la cual se enviaron más comentarios 
negativos fue Facebook, pues un 54 % de las per-
sonas señalaron esta red. A esta aplicación le si-
guió Twitter con un 38 % e Instagram con un 10 %. 

El 31 % de la muestra admitió que había enviado 
comentarios negativos a más de una persona. Las 
características de los perfiles donde se realizaron 
estos comentarios fueron los siguientes:

• El 62 % a una persona desconocida.

• El 8 % de los participantes envió un comentario 
negativo a un contacto de la vida real.

• El 31 % a un perfil de una persona famosa.

• El 5 % envió dichos comentarios desde una 
cuenta anónima. 

Además, las emociones predominantes que lleva-
ron a realizar un comentario negativo en la pobla-
ción catalana fueron: el enfado (seleccionado por 
un 54 % de la muestra) y la tristeza (21 %). A con-
tinuación, se muestra una figura con el contenido 
del comentario negativo. 

Figura 15. Contenido de comentarios negativos en Cataluña
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Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana, 63 de los 244 partici-
pantes en total recibieron comentarios negativos, 
esto es, un 26 % de la muestra valenciana. En la 
Comunidad Valenciana la red a través de la cual se 
recibieron más comentarios negativos fue Face-
book (52 %), seguida por Instagram (33 %) y Twitter 

(22 %). El 53 % de la población valenciana confir-
mó que había recibido comentarios desde más de 
una cuenta. El 60 % de dichas cuentas eran desde 
perfiles desconocidos y el 25 % constituían con-
tactos de la vida real. El contenido de estos co-
mentarios negativos recibidos se muestra en la 
tabla siguiente.

Tabla 22. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Comunidad 
Valenciana

11 % 2 % 49 % 0 % 14 % 43 % 11 % 8 %

Ante los comentarios negativos los participantes 
de la Comunidad Valenciana reaccionaron de la si-
guiente manera:

• El 45 % respondió de manera breve e indife  rente.

• El 32 % bloqueó y borró comentarios.

• El 25 % intentó defenderse.

• El 19 % habló del suceso.

• El 10 % contraatacó con otro comentario negativo. 

En esta comunidad, el 10 % de las personas reali-
zaron comentarios negativos. Facebook fue la red 
social por medio de la cual se realizaron más co-
mentarios negativos ya que un 75 % de la población 
valenciana así lo indicó. A esta red social le siguen 
Twitter con un 13 % y YouTube e Instagram con un 
8 % a partes iguales. Las características de los 
perfiles donde se realizaron los comentarios nega-
tivos fueron los siguientes:

• El 17 % de la población valenciana indicó que 
había realizado comentarios negativos a más de 
un perfil.

• El 4 % dejó comentarios negativos en perfiles de 
contactos de la vida real.

• El 67 % comentó en perfiles de personas des-
conocidas.

• El 4 % comentó en perfiles de un famoso.

• El 4 % señaló que los había realizado desde una 
cuenta anónima.

Cabe destacar que las emociones predominantes 
que motivaron para realizar un comentario negati-
vo en la población valenciana fueron: el enfado (se-
leccionado por un 58 % de la muestra) y la tristeza 
(21 %). La temática de los comentarios negativos 
viene representada en la figura que se expone a 
continuación.

Figura 16. Contenido de comentarios negativos en la Comunidad Valenciana
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Andalucía 
En Andalucía, 72 personas de 250 que participa-
ron recibieron algún comentario negativo, espe-
cíficamente conforman un 29 % de la muestra 
andaluza. Según los resultados, Facebook fue 
la red social por excelencia por medio de la cual 
recibieron este acoso, concretamente, represen-
tó un 64 %. Sin embargo, grandes plataformas 

como Instagram o Twitter figuraron únicamente 
el 17 y el 15 %, respectivamente. El 43 % de la 
muestra andaluza informó haber recibido co-
mentarios por más de un perfil, de los cuales el 
60 % eran cuentas desconocidas y el 22 % eran 
de contactos de la vida real. El contenido de estos 
comentarios negativos recibidos se muestra en 
la tabla siguiente.

Tabla 23. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Andalucía 11 % 0 % 40 % 8 % 15 % 39 % 11 % 6 %

Ante un comentario negativo, la muestra andaluza 
respondió de las siguientes formas:

• El 44 % bloqueó y borró comentarios.

• El 42 % respondió de manera breve e indiferente.

• El 18 % intentó defenderse.

• El 14 % habló del suceso.

• El 8 % contraatacó con otro comentario negativo. 

Por otro lado, en Andalucía el 18 % de la muestra 
realizó comentarios negativos. La aplicación donde 
más comentarios negativos se realizó fue Face-
book con un 58 % de la población, seguida de Twit-
ter con un 29 % y, por último, Instagram y YouTube 
con un 11 % ambas. Las características de los per-
files donde se realizaron los comentarios negativos 
fueron los siguientes:

• El 18 % de la muestra andaluza realizó comen-
tarios negativos a más de un perfil.

• El 27 % comentó a perfiles de contactos de la 
vida real.

• El 38 % envío comentarios a perfiles descono-
cidos.

• El 20 % comentó a perfiles de un famoso.

• El 4 % lo realizó desde una cuenta anónima. 

Asimismo, las emociones predominantes que mo-
tivaron para realizar un comentario negativo en la 
población andaluza fueron: el enfado (seleccionado 
por un 60 % de la muestra), la tristeza (16 %), la 
ansiedad (2 %) y el miedo (2 %). Específicamente, 
la figura que se muestra a continuación desglosa 
perfectamente el contenido de los comentarios en-
viados.

Figura 17. Contenido de comentarios negativos en Andalucía
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País Vasco 
En el País Vasco, 56 personas de los 239 partici-
pantes fueron receptores de comentarios negati-
vos, por tanto, un 23 % de la muestra vasca reci-
bió comentarios de esta índole. Al igual que en 
las comunidades anteriores, la red social me-
diante la cual se recibieron más comentarios fue 
Facebook con un 59 % de la muestra. A esta red 

le sigue Twitter con un 39 % e Instagram con un 
34 %. El 45 % señaló que habían sido diversas 
cuentas las que habían dejado un comentario ne -
gativo en su perfil, de las cuales el 70 % eran cuen-
tas desconocidas y el 14 % conformaban contactos 
de la vida real. El contenido de estos comenta -
rios negativos recibidos se muestra en la tabla 
siguiente.

Tabla 24. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
País Vasco 13 % 5 % 55 % 2 % 16 % 38 % 11 % 14 %

En el País Vasco los participantes frente a los co-
mentarios negativos reaccionaron de la siguiente 
manera:

• El 41 % respondió de manera breve e indiferente.

• El 32 % bloqueó y borró comentarios.

• El 27 % intentó defenderse.

• El 18 % habló del suceso.

• El 2 % contraatacó con otro comentario negativo. 

En el caso del País Vasco, hubo un 10 % de personas 
que realizaron comentarios negativos. En esta co-
munidad, Facebook y Twitter fueron las principales 
redes a través de las cuales se enviaron comenta-
rios negativos. Un 52 % de la muestra vasca indicó 
que empleó dichas redes para dejar un comenta-
rio negativo. A estas redes le sigue Instagram con 
un 16 %. Con respecto a las características de los 

perfiles donde se realizaron los comentarios nega-
tivos aquí se indica el desglose:

• El 60 % de la muestra indicó que había dejado un 
comentario en más de un perfil.

• El 12 % señaló que el comentario se realizó a un 
contacto de la vida real.

• El 60 % comentó en un perfil desconocido.

• El 8 % dejó un comentario en un perfil de un famoso.

• El 4 % afirmó haberlo realizado desde una cuen-
ta anónima. 

Otro dato importante es que las emociones predo-
minantes que motivaron para realizar un comenta-
rio negativo en la muestra vasca fueron: el enfado 
(seleccionado por un 52 % de la muestra), la tristeza 
(12 %) y la ansiedad (8 %). La siguiente figura mues-
tra el contenido de dichos comentarios negativos.

Figura 18. Contenido de comentarios negativos en el País Vasco
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Galicia 
En Galicia, 53 participantes recibieron algún co-
mentario negativo de los 223 que rellenaron el 
cuestionario, por tanto, representan un 24 % de la 
muestra gallega. En esta comunidad autónoma, 
Facebook volvió a ser la red por medio de la cual 
se recibieron más comentarios de este tipo, según 
afirmó el 74 % de la población gallega. A dicha red 

le siguen Twitter con un 30 % e Instagram con un 
17 %. Similar a las otras comunidades, el 58 % de 
los comentarios se enviaron por más de dos per-
sonas. Las cuentas desde las que se enviaron los 
mensajes resultaron ser el 58 % de personas des-
conocidas y el 25 % de contactos conocidos. El con-
tenido de estos comentarios negativos recibidos se 
muestra en la tabla siguiente.

Tabla 25. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Galicia 15 % 4 % 43 % 6 % 9 % 47 % 8 % 0 %

En Galicia los participantes respondieron que sus 
reacciones ante comentarios negativos fueron las 
siguientes: 

• El 43 % respondió de manera breve e indife  rente.

• El 30 % bloqueó y borró comentarios.

• El 15 % intentó defenderse.

• El 15 % habló del suceso.

• El 4 % contraatacó con otro comentario nega  tivo. 

En relación con el envío de comentarios negativos, 
en Galicia hubo un 15 % de participantes que admi-
tieron haber enviado este tipo de mensajes. La red 
social por medio de la cual se enviaron más comen-
tarios negativos fue Facebook con un 71 % de la po-
blación, Twitter le sigue con un 23 % y YouTube con 
un 11 %. Los rasgos característicos de los perfiles en 
los que se realizaron comentarios negativos fueron:

• El 29 % admitió que dejó comentarios negativos 
a más de un perfil.

• El 20 % comentó en un perfil de un contacto de 
la vida real.

• El 66 % dejó un comentario en un perfil desco-
nocido.

• El 23 % comentó en un perfil de un famoso.

• El 9 % realizó el comentario negativo desde una 
cuenta anónima.

Asimismo, las emociones predominantes que mo-
tivaron para realizar un comentario negativo en la 
muestra gallega fueron: el enfado (seleccionado 
por un 63 % de la muestra), la tristeza (6 %) y la 
ansiedad (6 %). En la figura que se muestra a conti-
nuación se desglosa el contenido de estos comen-
tarios negativos realizados.

Figura 19. Contenido de comentarios negativos en Galicia
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Castilla y León 
En Castilla y León, 71 de los 244 participantes fue-
ron objeto de comentarios negativos, es decir, 
un 29 % de la población de esta provincia recibió 
comentarios negativos. En esta comunidad, la 
mayor parte de los comentarios recibidos fueron 
en Facebook (51 %), Twitter (31 %) y, por último, 

Instagram (28 %). El 51 % de la población infor-
mó que había recibido comentarios desde más 
de un perfil, de los cuales, el 68 % pertenecía a 
personas desconocidas y el 23 % correspondía 
a gente conocida. El contenido de estos comen-
tarios negativos recibidos se muestra en la tabla 
siguiente.

Tabla 26. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Castilla y León 17 % 3 % 41 % 3 % 17 % 35 % 4 % 3 %

En Castilla y León las personas que recibieron co-
mentarios negativos respondieron de las siguien-
tes maneras: 

• El 39 % bloqueó y borró comentarios.

• El 35 % respondió de manera breve e indiferente.

• El 27 % habló del suceso.

• El 20 % intentó defenderse.

• El 7 % contraatacó con otro comentario negativo. 

En Castilla y León, el 14 % de los participantes afir-
maron que habían dejado un comentario negativo 
en redes sociales. La red social en la que hubo más 
comentarios negativos fue Facebook con un 71 %, 
seguida de Twitter con un 29 % e Instagram y You-
Tube con un 9 % ambas. Las características de los 
perfiles en los que se dejaron comentarios negati-
vos fueron las siguientes: 

• El 34 % afirmó haber realizado comentarios ne-
gativos a más de una cuenta.

• El 20 % dejó un comentario negativo en un perfil 
de un contacto de la vida real.

• El 51 % lo realizó en un perfil de un desconocido.

• El 20 % comentó en un perfil de un famoso.

• El 6 % señaló que hizo el comentario negativo 
desde una cuenta anónima.

Por otra parte, las emociones predominantes que 
motivaron para realizar un comentario negativo en 
esta comunidad fueron: el enfado (seleccionado 
por un 40 % de la muestra), la tristeza (14 %), el 
miedo (6 %) y la ansiedad (3 %). A continuación, se 
presenta una figura que ilustra el contenido de di-
chos comentarios.

Figura 20. Contenido de comentarios negativos en Castilla y León
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Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, 69 personas de 230 reci-
bieron comentarios negativos, en resumen, un 30 % 
de la población manchega fue objeto de comenta-
rios negativos. La red social desde la cual se reci-
bieron más comentarios fue Facebook con un 57 %, 

seguida de Instagram con un 28 % y Twitter con un 
23 %. El 61 % admitió que habían recibido dichos co-
mentarios a través de varias cuentas, de las cuales 
el 59 % eran desconocidas y el 25 % eran contactos 
de la vida real. El contenido de estos comentarios 
negativos recibidos se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 27. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Castilla- 
La Mancha

19 % 4 % 46 % 3 % 13 % 30 % 12 % 3 %

En Castilla-La Mancha, las respuestas de los par-
ticipantes, tras los comentarios negativos, fueron 
las siguientes:

• El 36 % bloqueó y borró comentarios.

• El 35 % respondió de manera breve e indiferente.

• El 19 % habló del suceso.

• El 16 % intentó defenderse.

• El 0 % contraatacó con otro comentario negativo. 

En Castilla-La Mancha, el 8 % de las personas rea-
lizaron un comentario negativo. En esta comunidad 
la red donde hubo más comentarios negativos fue 
en Facebook, con un 58 % de la muestra. A esta red 
le sigue Twitter con un 21 % e Instagram con un 
16 %. Los perfiles donde se realizaron estos co-
mentarios tienen estas características:

• El 26 % de la muestra indicó que había realizado 
un comentario negativo a más de una cuenta.

• El 11 % envió el comentario a un perfil de un 
contacto de la vida real.

• El 53 % comentó en perfiles desconocidos.

• El 11 % lo hizo en el perfil de un famoso.

• El 5 % admitió que realizó el comentario desde 
una cuenta anónima. 

Por otro lado, las emociones predominantes que 
motivaron para realizar un comentario negativo 
en esta comunidad fueron: el enfado (selecciona-
do por un 42 % de la muestra), la tristeza (11 %), 
el miedo (11 %) y la ansiedad (16 %). El contenido 
de estos comentarios se muestra en la siguiente 
figura. 

Figura 21. Contenido de comentarios negativos de Castilla-La Mancha
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Canarias 
En Canarias, 79 personas de 245 que participaron 
recibieron algún tipo de comentarios negativos, con-
cretamente, conforman el 27 % de la muestra cana-
ria. En las islas Canarias, al igual que en el resto de 
la península, la red a través de la cual se recibieron 
más comentarios negativos fue Facebook con un 

65 %, seguida de Twitter (34 %) e Instagram (24 %). 
El 62 % de la muestra canaria reportó que había 
recibido comentarios negativos desde más de una 
cuenta, de las cuales el 77 % pertenecía a descono-
cidos y el 11 % constituía un contacto de la vida real. 
El contenido de estos comentarios negativos recibi-
dos se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 28. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Islas 
Canarias 

9 % 3 % 57 % 3 % 14 % 37 % 8 % 10 %

En las islas Canarias, las personas que recibieron 
comentarios negativos respondieron de la siguien-
te forma:

• El 41 % bloqueó y borró comentarios.

• El 38 % respondió de manera breve e indiferente.

• El 20 % intentó defenderse.

• El 13 % habló del suceso.

• El 4 % contraatacó con otro comentario negativo. 

En las islas Canarias, el 12 % de los participantes 
informaron que habían publicado un comentario 
negativo en redes sociales. La mayor parte de los 
comentarios recibidos fueron en Facebook con un 
41% de la muestra, Twitter con un 34 % y, después, 
Instagram con un 17 %. Las características de los 
perfiles de las cuentas donde se realizaron comen-
tarios negativos fueron las siguientes: 

• El 10 % realizó comentarios negativos a más de 
un perfil.

• El 14 % envió comentarios negativos a un con-
tacto de la vida real.

• El 59 % lo hizo a perfiles de desconocidos.

• El 17 % comentó en perfiles de famosos.

• El 10 % señaló que hizo el comentario desde una 
cuenta anónima. 

Cabe destacar que las emociones predominantes 
que llevaron a realizar un comentario negativo en 
las islas Canarias fueron: el enfado (selecciona-
do por un 66 % de la muestra), la tristeza (7 %), el 
miedo (3 %) y la ansiedad (10 %). Por último, la te-
mática de los comentarios negativos fue diversa y 
se ilustra en la siguiente figura.

Figura 22. Contenido de comentarios negativos en las islas Canarias
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Resto de España (Asturias, Extremadura,  
Navarra, Cantabria, Murcia, Aragón,  
La Rioja e islas Baleares)
Por último, el resto de España comprende las pro-
vincias de: Asturias, Extremadura, Navarra, Canta-
bria, Murcia, Aragón, La Rioja e islas Baleares. Se 
han juntado estas provincias por su bajo número 
de muestra. En total, 60 personas de 224 partici-
pantes recibieron comentarios negativos, es decir, 
el 32 % de la muestra. En estas comunidades, el 

68 % de esta muestra informó que Facebook era la 
aplicación a través de la cual se recibieron más co-
mentarios negativos, después Twitter (28 %) e Ins-
tagram (15 %). Asimismo, el 55 % de las personas 
englobadas en este grupo admitieron que habían 
recibido dichos comentarios desde más de una 
cuenta, de las cuales el 58 % eran desconocidas y 
el 22 % eran contactos de la vida real. El contenido 
de estos comentarios negativos recibidos se mues-
tra en la tabla siguiente.

Tabla 29. Contenido de comentarios negativos por CC. AA.

FÍSICO SALUD 
MENTAL

CRÍTICAS 
A IDEAS FAMILIA CRÍTICAS A 

CONDUCTAS
IDEAS 

POLÍTICAS
IDEAS 

RELIGIOSAS
CONTENIDO 

SEXUAL
Resto de 
España 17 % 7 % 43 % 5 % 17 % 43 % 6 % 7 %

Las respuestas que dieron las personas agrupadas 
en este colectivo fueron las siguientes:

• El 42 % bloqueó y borró comentarios.

• El 37 % respondió de manera breve e indiferente.

• El 20 % intentó defenderse.

• El 18 % habló del suceso.

• El 8 % contraatacó con otro comentario negativo. 

En estas provincias, el 12,5% de las personas re-
conocieron haber dejado un comentario negativo 
en una publicación. La red social donde se hicieron 
más comentarios negativos fue Facebook con un 
75 % de la muestra. A Facebook le sucede Insta-
gram con un 18 % y Twitter y YouTube con un 14 % 
ambas. Los rasgos más característicos de los per-
files donde se dejaron este tipo de comentarios son 
los siguientes:

• El 21 % de la muestra indicó que realizó comen-
tarios negativos a más de un perfil.

• El 4 % señaló que dichos comentarios se envia-
ron a perfiles de contactos de la vida real.

• El 64 % envió comentarios a perfiles descono-
cidos.

• El 21 % comentó en perfiles de famosos.

• El 4 % señaló que lo realizó desde una cuenta 
anónima.

Es notorio remarcar que las emociones predomi-
nantes que llevaron a enviar un comentario nega-
tivo en esta comunidad fueron: el enfado (seleccio-
nado por un 75 % de la muestra), la tristeza (7 %) 
y la ansiedad (4 %). A continuación, en la figura se 
muestra el contenido de dichos comentarios.

Figura 23. Contenido de comentarios negativos del resto de comunidades en España
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En las tablas 30 y 31 se presentan los comentarios 
negativos tanto recibidos como enviados según la 
edad y la CC. AA.

Tabla 30. Comentarios negativos recibidos según edad y CC. AA. de residencia 
EDAD

TOTAL
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Andalucía 9 14 15 12 16 6 72
Aragón 2 2 3 3 3 5 18
Principado de Asturias 3 1 1 2 1 4 12
Islas Baleares 0 1 0 0 1 3 5
Canarias 4 11 15 25 14 10 79
Cantabria 1 2 1 0 1 2 7
Castilla y León 12 14 15 13 10 7 71
Castilla-La Mancha 8 10 23 19 7 2 69
Cataluña 11 3 4 5 11 34 68
Comunidad Valenciana 13 11 10 7 8 14 63
Extremadura 0 1 2 0 3 1 7
Galicia 3 2 17 16 4 11 53
Madrid 14 12 12 16 7 22 83
Murcia 2 2 2 1 1 0 8
Navarra 0 0 0 0 0 1 1
País Vasco 7 6 17 14 5 7 56
La Rioja 1 0 0 0 0 1 2

Total 90 92 137 133 92 130 674

Tabla 31. Comentarios negativos enviados según edad y CC. AA. de residencia 
EDAD

TOTAL
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Andalucía 4 6 11 10 12 2 45
Aragón 0 0 1 0 3 2 6
Principado de Asturias 0 0 0 1 1 2 4
Islas Baleares 0 1 0 0 0 5 6
Canarias 1 6 6 9 5 2 29
Cantabria 0 0 0 1 0 2 3
Castilla y León 1 5 4 11 4 10 35
Castilla-La Mancha 1 4 4 5 5 0 19
Cataluña 1 0 2 4 7 25 39
Comunidad Valenciana 0 1 5 3 4 11 24
Extremadura 0 0 0 0 3 1 4
Galicia 0 0 11 12 4 8 35
Madrid 0 2 5 5 5 16 33
Murcia 0 0 2 0 0 2 4
País Vasco 0 1 9 7 6 2 25
La Rioja 0 0 0 0 0 1 1

Total 8 26 60 68 59 91 312
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1.4. Discusión

Una vez extraídos los resultados, se procederá a 
profundizar en los mismos. Como se ha mencio-
nado en la introducción, el uso globalizado de las 
redes sociales ha permitido tener esta herramien-
ta al alcance de una gran mayoría de personas. Con 
este incremento en el uso de redes, al igual que ha 
traído grandes beneficios como el acceso a la infor-
mación y entretenimiento “a la carta”, han surgido 
nuevos desafíos. En lo que respecta al campo de la 
psicología, se ha demostrado que un uso compul-
sivo de las redes sociales y una dependencia emo-
cional a ellas puede derivar en un malestar psico-
lógico. Este malestar se hace aún más manifiesto 
con los comentarios negativos. Actualmente, cual-
quier persona con una cuenta ya sea anónima o no 
puede dejar un comentario sin ningún tipo de re-
percusión legal, exceptuando casos muy extremos. 
A lo largo de los resultados, se ha verificado que la 
población se ve afectada emocionalmente por los 
comentarios negativos. Sabiendo que el acoso por 
redes genera malestar psicológico, se discutirán 
con más detalle los resultados.

1.4.1. Diferencias según el sexo

En primer lugar, se encuentra la variable sexo. Esta 
variable ha arrojado luz sobre ciertos aspectos. Por 
una parte, los resultados han demostrado que hay 
una diferencia en el tipo de redes sociales que em-
plean. Esto se evidencia en el porcentaje de perso-
nas usuarias de Instagram. El 77 % de las mujeres 
admitieron emplear esta red social, mientras que 
el porcentaje de los hombres era del 52 %. Por esta 
misma razón, en el gráfico de comentarios negati-
vos recibidos se puede observar que el porcentaje 
de mujeres que reciben comentarios negativos en 
Instagram es superior al de los hombres. El uso 
prevalente de las mujeres, en gran parte, es debido 
a los roles de género, las expectativas y los este-
reotipos. La búsqueda de aceptación es común al 
ser humano, pero en el caso de las mujeres dicha 
búsqueda de aceptación nace en tener cuerpos y 
caras que sigan unos estándares de belleza debido 
a la presión de “ser perfectas”, especialmente, a 
nivel físico. Por eso Instagram se presenta como 
un escaparate para vender el perfil o la imagen que 
se quiere presentar al mundo, en este caso, a los 
seguidores. 

Por otro lado, el contenido del comentario negativo 
recibido en ambos sexos se centra en “críticas a 
ideas”. Sin embargo, es en la reacción emocional 

donde existen diferencias. Mientras que un 25 % de 
las mujeres afirmaron que se sintieron nerviosas e 
inseguras, el 54 % de los hombres aseveró que no 
le impactó el comentario negativo. 

Otro dato importante es el hecho de que el 10 % 
de las mujeres afirmaron tener problemas alimen-
tarios a raíz del comentario negativo recibido. La 
literatura confirma este dato y es que las mujeres 
sufren en mayor proporción más trastornos de la 
conducta alimenticia (TCE) que los hombres, fun-
damentalmente, la bulimia y la anorexia nerviosa 
(Kinasz et al., 2016; Striegel Moore et al., 2009). 
Aproximadamente hay un hombre por cada 18 mu-
jeres con TCE. Hoy en día, con la cultura del fitness 
y esa industria que se lucra a partir de vender die-
tas, alimentos saludables y rutinas de ejercicio, 
cada vez más hombres presentan TCE, pero se ma-
nifiesta en forma de trastorno por atracón. 

En cuanto a los comentarios negativos, el número 
total de personas que realizaron este tipo de co-
mentarios fue de 312, es decir 12,3 % de la mues-
tra total. Siendo 196 hombres y 116 mujeres. Esto 
significa que el 16 % de los hombres dejaron un 
comentario negativo, frente a un 9 % de las mu-
jeres. Existen dos explicaciones frente a estos 
resultados: en primer lugar, las diferencias en la 
socialización entre sexos y la masculinidad frágil. 
En general, la literatura se inclina en que hay al-
gunas diferencias significativas entre las amista-
des entre sexos, derivadas de normas de género 
construidas socialmente. Se ha observado que las 
amistades de las niñas son más intensas e íntimas 
que las de los niños y, por lo general, involucran un 
alto compromiso emocional y la compartición de 
emociones y experiencias; mientras que los niños 
son educados para ser autónomos y orientados a 
objetivos. La socialización de las niñas y el sentido 
que se les proporciona se centra mucho en la cone-
xión empática. En este sentido, las amenazas a las 
relaciones es probable que se experimenten como 
una amenaza al sentido de identidad de las niñas. 
Esto sugiere que las niñas (normativas de género) 
tienen un mayor interés que los niños en mantener 
amistades y resolver conflictos (Fischer y Oliker, 
1983; Ging y O’Higgins Norman, 2016). Por eso, de-
bido a esta asertividad puede que las mujeres se 
piensen dos veces enviar un comentario negativo. 
Asimismo, la “masculinidad frágil” de la que se 
viene hablando los últimos años es un fenómeno 
que afecta directamente al sexo masculino y está 
enormemente ligado con los roles de género. Este 
término hace referencia a la apatía y a la necesidad 
de no mostrar emociones diferentes a la alegría o 
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el enfado. Por este motivo, los hombres expresan la 
frustración o emociones que generen malestar me-
diante el enfado vertido en comentarios negativos, 
por ejemplo (Kraemer, 2000; Smoliak et al., 2022). 

Los resultados también demostraron que un 54 % 
de los hombres tenían un perfil público, en compa-
ración con el 30 % de las mujeres. Hay una mayor 
tendencia en las mujeres en tener perfiles privados 
y esto puede ser debido a una necesidad de cautela 
y privacidad. Un estudio del Ministerio de Igualdad 
(2022) sacó a la luz que el 80 % de las mujeres han 
sufrido alguna situación de acoso en las redes so-
ciales. El 50 % de las chicas de entre 16 y 24 años 
se han sentido humilladas, intimidadas o acosadas 
en estas plataformas. El contenido de los mensajes 
eran el 56 % de carácter sexual y de divulgación de 
fotografías. Por ese motivo, debido al miedo y tam-
bién a la precaución, muchas mujeres deciden ha-
cerse el perfil privado para reducir la probabilidad 
de acoso y/o mensajes no deseados (Chowdhury et 
al., 2021; Williams et al., 2017). 

Para finalizar, se analizarán las variables emocio-
nales y relacionales en las que hubo una diferencia 
de medias significativa. En primer lugar, las mu-
jeres presentaron puntuaciones significativamente 
más altas que los hombres en ansiedad, depresión, 
estrés y afecto negativo. Los resultados concuer-
dan con la literatura y es que las mujeres tienden 
en mayor medida a la depresión y la ansiedad (Al-
temus et al., 2014). Los autores han comprobado 
que las mujeres corren un mayor riesgo, debido a 
las interacciones entre los factores biológicos y los 
determinantes sociales, incluidos los estereotipos 
y roles de género, el estigma social y la inequidad, y 
la autonomía social (Riecher-Rössler, 2017). 

Curiosamente, los resultados demuestran que las 
mujeres tienen más estrategias de afrontamien-
to que los hombres. Ligado a lo mencionado, las 
mujeres tienden a compartir sus problemas con 
otras personas más que los hombres. De hecho, el 
22 % de las mujeres compartieron su experiencia 
tras haber recibido el comentario negativo, mien-
tras que solo el 11 % de los hombres hablaron so-
bre lo ocurrido. Y esto puede ser debido a diversas 
razones. Las investigaciones han encontrado re-
petidamente que los hombres son mucho menos 
propensos que las mujeres a buscar ayuda para los 
trastornos mentales. La mayoría de los estudios 
anteriores sugieren que los hombres son más pro-
pensos que las mujeres a tener actitudes negativas 
hacia la búsqueda de ayuda (González et al., 2011; 
ten Have et al., 2010). Algunos estudios también 

indican que, en comparación con las mujeres, los 
hombres tienden a adherirse más a las creencias 
masculinas estereotipadas (p. ej., la importancia 
de ser fuerte y autosuficiente), expresión restringi-
da cuando hay dificultades emocionales y estoicis-
mo más fuerte (Susukida et al., 2015).

Otra posible explicación para la diferencia de sexo 
es que hombres y mujeres perciben de manera di-
ferente la interferencia que los problemas de salud 
mental causan en el desempeño de su rol. Si los 
hombres perciben sus problemas de salud mental 
como menos perjudiciales en comparación con las 
mujeres, es menos probable que perciban la nece-
sidad de ayuda profesional (Susukida et al., 2015). 
Las investigaciones indican que las mujeres son 
más propensas que los hombres a percibir la ne-
cesidad de tratamiento (Andrade et al., 2009). Es-
tudios previos también sugieren que la necesidad 
percibida de tratamiento, que está fuertemente 
asociada con la interferencia percibida en el fun-
cionamiento asociado con problemas de salud, es 
una correlación importante con la búsqueda de 
ayuda (Clement et al., 2015; Mojtabai et al., 2002).

Otro resultado relevante fue que los hombres ob-
tuvieron puntuaciones más altas en adicción a re-
des sociales. Las investigaciones señalan que son 
las mujeres quienes presentan más conductas 
de adicción a redes sociales e internet, mientras 
que los hombres tienden a presentar síntomas de 
adicción a videojuegos y juego patológico. En cam-
bio, en este estudio se ha comprobado lo contrario 
(Andreassen et al., 2016; Van Deursen et al., 2015). 
Cierto es que normalmente estos estudios de pre-
valencia de adicción a internet o Facebook se han 
realizado en gran parte en gente joven, mientras 
que este estudio comprendía a personas de dife-
rentes edades. Por eso, en un futuro sería intere-
sante estudiar las diferencias de uso en función del 
sexo y la edad. Aun así, en el siguiente apartado 
tratará las diferencias de edad.

Las variables en las que no se observó ninguna di-
ferencia significativa entre género fueron: calidad 
de vida, felicidad, apoyo social, regulación emocio-
nal e insatisfacción corporal. Aunque la insatisfac-
ción corporal siempre ha estado asociada a muje-
res, en este estudio tanto hombres como mujeres 
no presentaron ninguna diferencia significativa. 
Esto puede ser reflejo de la cultura del fitness que 
ha revolucionado los estándares de belleza física 
en hombres (Doumit et al., 2018). Esto se ve po-
tenciado por la viralización de vídeos de rutinas de 
entrenamiento, de cambios físicos que muestran el 



45

COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

10%

“antes y después”, de dietas restrictivas y de la po-
pularidad de influencers que muestran sus físicos 
musculados (Gibbs et al., 2021). 

Tal y como se puede observar, la mayoría de las 
diferencias entre sexos vienen impuestas por el 
contexto social, político e ideológico que nos rodea. 

1.4.2. Diferencias según la edad

A continuación, este segundo apartado va a ahon-
dar sobre las diferencias de los resultados según la 
edad. Se vuelve a recordar que para este estudio se 
estratificó la edad en seis grupos de edad. Como se 
ha podido observar, el uso de redes sociales varía 
en función de la edad, ya que de 35 años en adelan-
te el uso de Facebook es mayor, mientras que las 
personas menores a 35 años emplean más la red 
de Instagram. Esto es totalmente entendible, por-
que Facebook es una red social más longeva, pues-
to que se inició en 2004, mientras que Instagram es 
más reciente y tuvo su auge en 2015 gracias a su 
formato. Mientras que en Facebook se tiende a su-
bir todas las fotos del carrete de golpe como si fue-
ran un álbum, independientemente de cómo sale 
la gente, en Instagram se sube una publicación, 
pero con un número limitado de fotos que han sido 
premeditadas. Por otra parte, tanto TikTok como 
Snapchat son redes en las que predominan usua-
rios menores de 25 años y esto puede ser debido 
a que son redes más novedosas y con un formato 
muy dinámico de vídeos cortos de un minuto y pu-
blicaciones que se borran a las 24 horas. Efectiva-
mente, los filtros de la cara y las publicaciones de 
24 horas tuvieron su auge a raíz de Snapchat. 

A pesar de que los datos afirman que más del 90 % 
de la población joven de 18-30 años tiene un perfil 
activo en redes sociales, no existe una gran dife-
rencia de los 18 a los 45 años. Ciertamente, el gru-
po que recibe con diferencia menos comentarios 
negativos son los mayores de 65 años y esto es de-
bido en gran parte porque en España solo el 28 % 
de personas mayores de 65 años tienen un perfil 
en redes (Statista, 2022). Estas personas reciben 
comentarios negativos mayoritariamente a través 
de Facebook, mientras que los menores de 25 años 
tienden a recibir más comentarios negativos por 
Instagram, dato que es lógico juzgando los resulta-
dos del uso de redes sociales que se describe en la 
parte de resultados. 

Los resultados también reflejan que el objeto de 
crítica es diferente entre grupos de edad. El 48 % 

de los menores de 25 años recibieron comentarios 
negativos respecto a su físico. Por otra parte, el 
resto de la población recibió comentarios referen-
tes a la ideología. Con respecto a la emoción gene-
rada, un mayor número de jóvenes menores de 25 
años muestran inseguridad, tristeza y nerviosismo. 
Sin embargo, el 40-50 % o más de personas ma-
yores de 35 años afirmaron que no hubo impacto, 
y si lo hubo, las emociones predominantes fueron 
el enfado. 

La razón por la cual los jóvenes reciben críti-
cas respecto a su físico y que la afectación a ni-
vel emocional sea más fuerte es posible que sea 
principalmente por la fase madurativa en la que se 
encuentran y la pirámide de prioridades y respon-
sabilidades que tienen en esa etapa (Chen et al., 
2018). Como se sabe, el físico y la belleza son te-
mas que trascienden a todos los grupos de edad, 
pero que afecta especialmente a los jóvenes, ya 
que durante esta etapa están buscando su lugar en 
el mundo y definiendo su personalidad.

Por último, hay diferencias significativas en los 
comentarios negativos realizados (n= 312). Se ha 
comprobado que las personas mayores de 35 años 
realizan más comentarios negativos que los gru-
pos de personas más jóvenes. De hecho, los de 18-
24 y 25-34 años suman un total de 34 personas que 
han enviado comentarios negativos frente a las 68 
personas de 45-54 años. 

Para finalizar el análisis por las diferencias de 
edad, en la tabla 7 (véase apartado de resultados) 
se puede observar que existen diferencias entre los 
grupos de 18-24 y 25-34 años respecto al resto de 
grupos. Se puede advertir en los resultados que los 
más jóvenes han obtenido puntuaciones significa-
tivamente más altas en estrés, depresión, ansie-
dad, insatisfacción corporal y afecto negativo que 
el resto de la muestra. Mientras que las personas 
mayores de 65 años han obtenido significativamen-
te puntuaciones más altas en la escala de felicidad. 
Sin embargo, los participantes comprendidos entre 
18 y 24 años han puntuado significativamente más 
alto en estrategias de afrontamiento, regulación 
emocional. Este hallazgo es sorprendente porque, 
según la evidencia científica, las personas a medi-
da que van creciendo presentan una mayor regula-
ción y estabilidad emocionales (Benson et al., 2019; 
Orgeta, 2009). Esto se traduce en mejores índices 
en calidad de vida y percepción de bienestar sub-
jetivo. Las ventajas relacionadas con la edad en la 
inteligencia emocional y las estrategias de regu-
lación emocional están bien documentadas (Chen 
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et al., 2016; Sliter et al., 2013). Según la experien-
cia de vida acumulada, los adultos mayores pue-
den evitar activamente la exposición a situaciones 
que pueden provocar una gran reacción emocional 
(Blanchard-Fields, 2007). Sin embargo, hay auto-
res que comprobaron que ante situaciones estre-
santes inevitables (p. ej., problemas de salud cró-
nicos y factores estresantes impredecibles), sufren 
peores consecuencias para la salud física y mental 
que los adultos más jóvenes debido a una mayor 
vulnerabilidad fisiológica y neurológica (Charles et 
al., 2016). Es por eso por lo que puede ser que ten-
gan menos estrategias de afrontamiento frente a 
un comentario negativo ya que no están tan “acos-
tumbrados” a las redes sociales.

Sin embargo, con relación a una mayor ansiedad, 
el estrés, la depresión y el afecto negativo en jóve-
nes existe una evidencia inconclusa. Como un índi-
ce importante de los resultados de salud mental, 
el bienestar afectivo generalmente se define como 
niveles relativamente altos de afecto positivo y ni-
veles bajos de afecto negativo (Charles y Luong, 
2013). En contraste con las disminuciones relacio-
nadas con la edad en la salud física y el rendimien-
to cognitivo, algunos investigadores afirman que el 
bienestar emocional muestra pequeñas diferen-
cias según la edad o incluso aumentos a lo largo de 
la edad adulta (Carstensen et al., 2000). Sin embar-
go, estudios recientes sugieren una imagen me-
nos consistente sobre las diferencias de edad en 
el afecto positivo y negativo. Para las diferencias 
de edad en el afecto negativo, algunos estudios en-
contraron que las emociones negativas se volvie-
ron menos frecuentes a medida que las personas 
envejecían (Carstensen et al., 2011). También se 
encontró que el estrés y la ira disminuyeron desde 
principios de la década de los 20 hasta mediados 
de los 80 (Stone et al., 2010). En contraste, Teach-
man (2006) informó una relación no lineal entre la 
edad y el afecto negativo: los síntomas de depre-
sión y ansiedad aumentan en la edad adulta joven, 
muestran una pequeña disminución y aumentan 
nuevamente en la edad adulta tardía.

En cuanto a las diferencias de edad en el afecto po-
sitivo, los hallazgos anteriores también fueron mix-
tos. Algunos estudios encontraron una disminu-
ción en las frecuencias de afecto positivo (Ferring 
y Filipp, 1995), mientras que otros no informaron 
diferencias significativas de edad (Carstensen et 
al., 2000). Charles, Reynolds y Gatz (2001) encon-
traron que el afecto positivo se mantuvo constante 
en los adultos jóvenes y de mediana edad, y luego 
disminuyó entre los adultos mayores entre los 60 y 

los 80 años. Sin embargo, otro estudio de Charles 
et al. (2010) encontraron que el afecto positivo au-
menta desde la edad adulta joven hasta la mediana 
y se mantiene constante hasta que las personas al-
canzan los 70 u 80 años. Los resultados mixtos se 
han atribuido al establecimiento de rangos diferen-
tes de edad de la muestra, medidas no unificadas 
de afecto positivo y negativo, así como métodos de 
muestreo no probabilístico.

1.4.3. Diferencias según la situación laboral

El tercer análisis que se ha ejecutado son las di-
ferencias según la situación laboral. La situación 
laboral se ha segmentado en siete grupos: 

1. Trabajo actualmente. 

2. Retirado / pensionista / incapacitado.

3. Parado, he trabajado anteriormente.

4. Parado, busco primer empleo. 

5. Estudiante.

6. Labores del hogar. 

En función de la situación laboral, tanto estudian-
tes como las personas paradas que buscan su pri-
mer empleo presentan un mayor uso de Instagram 
debido a que la mayoría pertenece al grupo de 18-
25 años. Asimismo, este mismo grupo de personas 
suelen responder con bloqueo al usuario que ha 
comentado o borran el comentario, mientras que 
el resto de los grupos tienden a contestar de ma-
nera indiferente. 

La causa de esto se puede fundamentar, como he-
mos comentado antes, en la etapa madurativa de 
la persona y en la regulación emocional de las per-
sonas mayores. De esta manera, las personas con 
una mayor experiencia vital presentan una menor 
afectación y mayor regulación (Carstensen et al., 
2011; Chen et al., 2018). A nivel práctico esto se tra-
duce en la capacidad de las personas adultas para 
regularse emocionalmente ante críticas, mientras 
que los jóvenes tienden a obviar, evitar o sobreac-
tuar sobre sus emociones (Benson et al., 2019).

Otro dato sorprendente es ver que ninguna de las 
personas que se dedican a las labores de la casa 
—en su totalidad, mujeres— habla sobre el suceso 
de recibir un comentario negativo. No son muchos 
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los estudios sobre amas de casa y la búsqueda de 
ayuda; actualmente lo más similar son estudios 
de mujeres con enfermedades crónicas o cáncer 
que se dedican a hacer tareas domésticas, o bien 
cuidadoras informales, es decir, aquellas que no 
cobran por cuidar y atender a una persona depen-
diente o con una autonomía reducida (McCutchan 
et al., 2021). Como cuidadoras principales, las mu-
jeres informaron que priorizaban los compromi-
sos familiares y laborales sobre su salud personal 
y esto creaba una barrera para buscar ayuda por 
problemas de salud (Bonsu y Ncama, 2019; Messi-
na et al., 2022). 

Lüdecke, Mnich y Kofahl (2012) demostraron que 
de 59.323 cuidadores familiares que participaron 
en un estudio en seis países europeos, solo el 3 % 
utilizó los servicios de apoyo. Otros estudios in-
ternacionales encontraron que los altos niveles 
de carga, los altos niveles de discapacidad en el 
receptor del cuidado, la falta de una red de apoyo 
informal y el miedo a perder el papel de cuidador 
principal se asociaron positivamente con la re-
nuencia a utilizar los servicios de apoyo (Collins 
et al., 1991; Messina et al., 2022). Una revisión 
sistemática dirigida a explorar las intenciones y 
comportamientos de búsqueda de ayuda de los 
cuidadores familiares de personas con demencia 
informó las siguientes barreras: conocimiento in-
adecuado sobre la demencia, normas familiares 
sólidas sobre la responsabilidad de cuidar, estig-
ma y malas experiencias con los servicios de aten-
ción médica (Werner et al., 2014).

Finalmente, en relación con los comentarios nega-
tivos realizados no existe mucha diferencia. Cier-
to es que las personas que trabajan y las perso-
nas retiradas conforman una mayoría, pero no es 
significativo porque es proporcional al número de 
personas que hay por grupo. Los comentarios ne-
gativos van dirigidos especialmente a la crítica de 
conductas con porcentajes superiores en algunos 
casos al 50 % de las 312 personas que han realiza-
do un comentario negativo. 

1.4.4. Diferencias según la comunidad autónoma 
de residencia

El último análisis de diferencias entre grupos que 
se va a realizar es según la comunidad autónoma 
de residencia y las islas Canarias. Como se puede 
observar en los gráficos expuestos con anterio-
ridad, se han tenido en cuenta ocho comunida-
des autónomas, y aquellas que tenían un menor 

número de representación (La Rioja, por ejemplo) 
se han incluido en una categoría “Resto de Espa-
ña”. No existen grandes diferencias, aunque hay 
algunas como, por ejemplo, se puede ver que el 
58 % de los usuarios de las redes sociales en la 
Comunidad Valenciana y Castilla y León tienen 
cuentas secundarias anónimas por encima de la 
media del resto de las comunidades, que oscila 
en el 30 %. La comunidad autónoma que más 
contraataca con otro comentario es la Comunidad 
Valenciana; por otra parte, quienes más hablan 
del suceso y lo comparten con otras personas 
son los usuarios de Castilla y León y Castilla-La 
Mancha.

Con respecto al contenido de los comentarios ne-
gativos enviados a otras cuentas, las poblaciones 
de la Comunidad de Madrid y de Galicia presentan 
respectivamente un 52 y un 54 % en comentarios 
sobre política. Mientras que el 50 % de la muestra 
del País Vasco y de Andalucía realizó comentarios 
negativos relativos a críticas a ideas. 

Si tenemos en cuenta la edad y la comunidad au-
tónoma, el dato más destacable es que el grupo de 
personas que más comentarios negativos recibie-
ron según estos baremos fueron las personas de 
más de 65 años de Cataluña; exactamente, de toda 
la muestra catalana que recibió comentarios nega-
tivos, el 50 % era mayor de 65 años. Asimismo, el 
grupo de personas que realizaron más comenta-
rios negativos fueron este mismo grupo de perso-
nas mayores de 65 años de Cataluña. La segunda 
comunidad que más comentarios negativos recibió 
fue Galicia, específicamente, el grupo de personas 
entre 45 y 54 años.

Por regla general, la red social donde se reciben y 
publican más comentarios negativos es por antono-
masia Facebook, seguida por Twitter e Instagram 
y, en ocasiones, YouTube. La emoción principal 
que motivaba para dejar un comentario negativo 
era el enfado en todas las comunidades. Las re-
acciones más generalizadas a la hora de recibir 
un comentario eran: a) contestar breve e indife-
rentemente y b) bloquear y borrar comentario. 
Otro dato interesante de remarcar es que más del 
50 % de los comentarios negativos tanto enviados 
como recibidos eran a cuentas desconocidas y 
un porcentaje menor al 30 %, a cuentas de per-
sonas conocidas de la vida real. Esto conecta con 
la repentina valentía que otorga el poder del 
anonimato. Por último, todas las críticas iban es-
pecialmente dirigidas a críticas a ideología o a 
conductas.
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1.4.5. Resultados aplicables a la población 
general

En este apartado se va a desarrollar datos que se 
han podido extraer de la población general y que, 
por tanto, aplican a la gran mayoría. En primer lu-
gar, la red más empleada es Facebook, seguida por 
Instagram y después YouTube. Esto casa perfecta-
mente con los estadísticos actuales ya que según 
Statista (2022), la red social con mayor número de 
usuarios es Facebook, seguida por YouTube e Ins-
tagram. Estos resultados confirman, una vez más, 
la sociedad visual que describen teóricos de Socio-
logía. Desde la introducción de los medios audiovi-
suales más tradicionales como la televisión, hasta 
la cultura pop de los memes, se ha demostrado el 
poder de la comunicación y el aprendizaje visual. 
Sin embargo, a pesar de que este fenómeno de lo 
visual se ha acentuado con internet, hay una justi-
ficación evolutiva (Milosavljević, 2020). La observa-
ción visual del mundo representa una forma básica 
de información y orientación. Aproximadamente el 
83 % de la información se obtiene por medio de este 
sentido (Oklahoma State University, 2016). Muchos 
grandes descubrimientos, y probablemente el pro-
pio desarrollo de los humanos en seres civilizados, 
no hubieran sido posibles sin la orientación con la 
ayuda de la observación. Constituye la comunica-
ción más primaria, y la que algunos teóricos (Luh-
mann, 1975) consideran que precedió al desarrollo 
del sistema social, ya que se basaba en gran me-
dida en el contacto visual entre los individuos. Por 
este motivo, tiene sentido que las imágenes y los 

vídeos en muchas ocasiones comuniquen y lleguen 
más a las personas que otros medios que emplean 
otros sentidos como el oído, en el caso de la radio. 

En segundo lugar, se encuentra el contenido de los 
comentarios negativos recibidos. El 46 % reportó 
que los comentarios que habían recibido hacían 
crítica a la ideología. De la mano a lo mencionado, 
la segunda temática más popularizada en términos 
de comentarios negativos fue la política. El conflic-
to es parte del ser humano y en su misma medida 
el desacuerdo. Cuando una persona tiene diferen-
tes ideas que chocan con los valores y principios 
de otra, el conflicto está servido. Históricamente, 
el desacuerdo moral a menudo ha llevado a la ines-
tabilidad, el conflicto y la persecución. Es bastante 
fácil ver cómo una sociedad de individuos con un 
consenso sobre cuestiones morales importantes 
puede forjar una vida común juntos, pero es más 
difícil determinar cómo se logrará la cooperación 
mientras persista el desacuerdo sobre asuntos 
(Caven, 2015). Esto mismo es lo que ocurre en re-
des sociales, la discusión “de bar” se lleva al con-
texto de redes sociales tras una pantalla, pero el 
contenido es el mismo. Asimismo, la política y la 
ideología son temas que incitan muchas emocio-
nes por la implicación que estos temas tienen a 
nivel personal y en la cotidianidad de las personas, 
desde derechos y obligaciones hasta la repartición 
de recursos (Grüning y Schubert, 2022).

A continuación, se muestra un gráfico con las temá-
ticas y contenidos más criticados en redes sociales. 

Figura 24. Contenido de comentarios negativos
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En tercer lugar, la emoción que más motivaba a 
realizar el comentario negativo era el enfado; de 
hecho, un 57,4 % de las personas admitieron que 
esta emoción era previa a enviar el comentario. 
La segunda emoción que le seguía era la triste-
za, pero en un porcentaje menor de un 13 %. Es 

sabido que la emoción que motiva a la acción es 
el enfado, dado que la función evolutiva de dicha 
emoción es el establecimiento de límites, pedir y/o 
exigir respeto y defensa de los derechos propios 
(Damasio y Carvalho, 2013). La puesta en acción de 
una respuesta está motivada también por procesos 
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neuroquímicos; en el caso del enfado, median neuro-
transmisores como la noradrenalina y la dopamina, 
que preparan al cuerpo para el ataque y/o la defensa 
(Wang et al., 2020). En el caso de la tristeza, la ten-
dencia es el aislamiento y, por tanto, la evitación de 
potenciales situaciones que puedan convertirse en 
fuente de preocupación. En consecuencia, las per-
sonas que se sientan afrentadas u ofendidas por una 
publicación son más propensas a escribir un comen-
tario hiriente que otras que se sienten tristes. 

En cuarto lugar, es necesario destacar el anoni-
mato y el desconocimiento de la persona objeto 
de acoso. Referente a este tópico caben destacar 
unos cuantos puntos. Por una parte, el 66,8 % de 
las personas participantes del estudio señalaron 
que el comentario negativo que habían recibido era 
de una persona desconocida. Asimismo, el 55,1 % 
de las personas que realizaron algún comentario 
negativo afirmaron que fue a una cuenta descono-
cida. Por el contrario, los comentarios publicados 
en perfiles de contactos de la red social se redu-
cen a un 17,9 %. Por otro lado, el 6,4 % confirmó 
que realizó el comentario negativo mediante una 
cuenta anónima. En una revisión sistemática rea-
lizada por Fulantelli et al. (2022) sobre el ciberbu-
llying se concluyó que el anonimato de las redes 
anima a las personas a dejar comentarios por la 
falta de responsabilidad y la inexistencia de con-
secuencias penales de facto. Asimismo, así como 
las redes permiten poner en contacto a gente que 
no se conoce, también ensalza la despersonaliza-
ción y deshumanización de la otra persona. Desa-
fortunadamente, el desarraigo y la desvinculación 
con el prójimo tras una pantalla facilitan el envío 

de comentarios negativos porque no hay conexión 
emocional y no se va a ver la reacción de la persona 
receptora. Esto ha culminado en que la mayor par-
te de las personas acosadoras por redes sociales 
no conocen a su víctima (Blaya et al., 2020). 

En quinto lugar, el 47 % de las personas indicaron 
que habían recibido comentarios negativos por 
parte de más de una persona. Este fenómeno ha-
bía sido descrito durante la introducción. Las redes 
sociales tienen la capacidad de viralizar emocio-
nes, tanto positivas como negativas, ya que se van 
trasladando de un usuario a otro (Pera, 2018). Por 
eso mismo, una cadena de comentarios negativos 
impulsa a una retroalimentación por parte de otros 
usuarios. 

Por último, la respuesta más común ante un co-
mentario negativo es la de contestar indiferente-
mente y la de bloquear y borrar comentarios. En 
el siguiente gráfico se pueden observar de mayor 
a menor las respuestas más frecuentes. La ma-
nera más rápida de cortar cualquier vínculo con el 
agresor es la de bloqueo de cuentas y la forma más 
efectiva de protegerse a uno mismo es borrar el co-
mentario o la conversación. Sin embargo, todas las 
redes sociales consienten tener más de un perfil y 
con identidades anónimas, por tanto, el bloqueo en 
ocasiones no significa el fin del acoso. Asimismo, 
es importante guardar los comentarios para tener 
pruebas si se complica la situación. Muchas veces 
la persona que ha realizado el comentario negati-
vo espera que la víctima se sienta señalada y que 
experimente dolor, remordimiento o vergüenza por 
sus actos (Malecki et al., 2021). 

Figura 25. Respuesta ante comentarios negativos
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1.4.6. Implicaciones de este estudio

Para terminar, se van a exponer las implicaciones 
que todos estos resultados tienen en el futuro a 
corto y largo plazo. A corto plazo, es necesario una 

regulación más estricta de protocolos de cómo ac-
tuar ante situaciones de acoso, sean de la índole 
que sean, y que las denuncias sean tomadas con 
la mayor seriedad posible. Es verdad que existen 
protocolos, pero no son de conocimiento general, 
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así que sería interesante disponerlo para toda la 
población, incluidos los menores. Ciertamente, en 
el ámbito escolar la detección y la concienciación 
sobre el ciberbullying es cada vez mayor, pero aún 
queda mucho trabajo por hacer ya que los princi-
pales estudios se han realizado con estudiantes de 
colegio y, en ocasiones, en ambientes de trabajo. 
Por eso, es necesario que se investigue en todos 
los rangos de edad, en diferentes contextos y am-
bientes, y se proporcione herramientas de ayuda.

A largo plazo, es necesario la regulación de la con-
ducta en redes sociales. Al igual que existen nor-
mas sociales para la convivencia, es necesario 
normas de conducta en el espacio cibernético. 
El estar detrás de una pantalla en muchas oca-
siones es beneficioso porque brinda un canal de 
comunicación a personas tímidas o a personas 
que están viviendo una situación de exclusión. 
Esto mismo que sirve como beneficio se convierte 
en un hándicap porque el mundo virtual y online 
anima al atrevimiento y despoja a los usuarios de 
reparos y vergüenzas (Perugini y Solano, 2021). 
De esta manera, los límites de la vida real como 
las normas sociales se desdibujan en internet y 
en redes, dando lugar a situaciones de mucha vio-
lencia verbal.

A nivel micro, la educación y el apoyo se convier-
ten en los mejores aliados para poder enfrentarse 
a esta oleada de “odio” por las redes sociales. Es 
necesario que las personas realicen introspec-
ción y trabajen en su regulación emocional y en 
sus estrategias de afrontamiento. Ante situaciones 
de alta emocionalidad, ya sea enfado, decepción, 
rabia o frustración, es importante aprender a ser 
capaces de inhibir conductas destructivas y nada 
adaptativas como es la publicación de comentarios 
negativos. Buscar recursos que permitan la expre-
sión de dichas emociones de una manera “sana” 
que no implique infligir conscientemente daño a 
otra persona. Otra opción sería desarrollar habi-
lidades comunicativas para expresar sentimientos 
y emociones porque el peso de las emociones se 
diluye una vez que se expresan en voz alta (Castro 
y Lima, 2010). Asociado a lo mencionado, percibir 
apoyo social es muy importante, por tanto, hablar 
del suceso y compartir la experiencia con personas 
cercanas y que sepan escuchar se convierte en un 
predictor de la regulación e inteligencia emocional 
(Fanti et al., 2012; Navarro et al., 2018; Worsley et 
al., 2019). Igualmente, es preciso reevaluar la de-
finición de las emociones y saber identificarlas 
porque en muchas ocasiones el enfado no es real-
mente enfado sino decepción y tristeza. Así, no es 

tanto el comentario negativo sino la proyección de 
nuestras propias emociones.

A nivel macro, es importante que se respete la pri-
vacidad de las personas. Está a la orden de día que 
el Big Data se ha convertido en un arma de infor-
mación y, en ocasiones, de manipulación y estrate-
gia de marketing. Aun así, las futuras políticas de 
estas redes deberían abogar por la protección del 
usuario. Otra necesidad es que las propias redes 
sociales ejecuten un filtrado de contenido violento, 
innecesario y que afecta a la salud de la persona. 
Es contradictorio que imágenes de cuerpos feme-
ninos que se consideran reveladoras se borren de 
manera automática, mientras que vídeos de violen-
cia explícita como una pelea no se censuren. Esto 
demuestra una vez más que los algoritmos tienen 
la capacidad de filtrar contenido en función de unas 
instrucciones y variables. 

1.5. Conclusiones 

En definitiva, las redes sociales son reflejo de 
nuestra sociedad y no por ello hay que demonizar-
las. Realmente, las redes sociales son la ventana 
de una diversidad de personas para conocer gente 
afín, para sentirse acompañadas, para compartir 
hobbies, comunicarse y divertirse. Lo que se debe 
hacer es una reformulación del algoritmo actual de 
cómo funcionan, para qué se emplean, qué conte-
nido permiten publicar, qué prohíben, etc. El im-
pacto de un comentario negativo está comprobado 
empíricamente y puede llevar a situaciones com-
plicadas como sintomatología ansiosa y depresiva, 
problemas con dismorfia e incluso ideación sui-
cida. El acoso por redes sociales es una realidad 
palpable y que genera malestar general, empeora-
miento de la calidad de vida y en el funcionamiento 
del día a día. 

Los comentarios negativos son el espejo del enfa-
do, decepción, frustración, envidia o de la percep-
ción de injusticia. Vivimos en una sociedad donde 
está mejor admitido la expresión explícita del enfa-
do que otras emociones como la tristeza y el miedo 
(Choudry et al., 2016). De ahí la manifestación in-
correcta y desadaptativa en muchas ocasiones de 
emociones no identificadas que estallan en forma 
de comentarios negativos en un espacio que da 
rienda suelta a la “libertad de expresión”. Por eso 
es necesario concienciar sobre las consecuencias 
de nuestros propios actos y sobre todo tener pre-
sente “que no todo vale” y “no todas las opiniones 
son respetables”.
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Anexos

Tabla 32. Recibir comentarios negativos en redes sociales según edad y sexo (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Instagram

18-24 años (n= 90) 1 7 28 54
25-34 años (n= 92) 21 15 32 24
35-44 años (n= 137) 59 15 46 17
45-54 años (n= 133) 68 12 45 8
55-64 años (n= 92) 56 4 84 4
65+ años (n= 130) 86 5 123 2
Total 291 58 216 109

Facebook

18-24 años (n= 90) 8 0 73 9
25-34 años (n= 92) 23 13 34 22
35-44 años (n= 137) 28 46 18 45
45-54 años (n= 133) 24 56 18 35
55-64 años (n= 92) 12 48 8 24
65+ años (n= 130) 21 70 9 30
Total 116 233 160 165

TikTok

18-24 años (n= 90) 6 2 76 6
25-34 años (n= 92) 33 3 50 6
35-44 años (n= 137) 71 3 58 5
45-54 años (n= 133) 78 2 50 3
55-64 años (n= 92) 60 0 32 0
65+ años (n= 130) 90 1 38 1
Total 338 11 304 21

Twitter

18-24 años (n= 90) 3 5 54 28
25-34 años (n= 92) 21 15 35 21
35-44 años (n= 137) 51 23 48 15
45-54 años (n= 133) 60 20 31 22
55-64 años (n= 92) 46 14 24 8
65+ años (n= 130) 73 18 31 8
Total 254 95 223 102

YouTube

18-24 años (n= 90) 7 1 75 7
25-34 años (n= 92) 29 7 49 7
35-44 años (n= 137) 61 13 59 4
45-54 años (n= 133) 75 5 51 2
55-64 años (n= 92) 57 3 31 1
65+ años (n= 130) 87 4 37 2
Total 316 33 302 23

Snapchat

18-24 años (n= 261) 8 0 82 0
25-34 años (n= 348) 36 0 56 0
35-44 años (n= 489) 73 1 63 0
45-54 años (n= 465) 80 0 53 0
55-64 años (n= 381) 60 0 32 0
65+ años (n= 576) 91 0 92 0
Total 348 1 130 0
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Tabla 33. Comentarios negativos recibidos a lo largo del último mes según edad y sexo (n= 674)
18-24 
AÑOS

25-34
AÑOS

35-44
AÑOS

45-54
AÑOS

55-64
AÑOS 65+ AÑOS TOTAL

1-2 comentarios 
negativos

Hombre 8 32 58 76 56 79 309
Mujer 76 51 54 46 28 33 288
Total 84 83 112 122 84 112 597

3-5 comentarios 
negativos

Hombre 0 3 11 4 3 8 29
Mujer 5 4 5 6 2 4 26
Total 5 7 16 10 5 12 55

6-10 comentarios 
negativos

Hombre 0 1 4 - 1 2 8
Mujer 1 1 3 - 1 1 7
Total 1 2 7 - 2 3 15

Más de 10 
comentarios 
negativos

Hombre - - 1 0 0 2 3
Mujer - - 1 1 1 1 4
Total - - 2 1 1 3 7

Total
Hombre 8 36 74 80 60 91 349
Mujer 82 56 63 53 32 39 325
Total 90 92 137 133 92 130 674

Tabla 34. Contenido de comentarios negativos recibidos en redes sociales según edad y sexo (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Aspecto físico

18-24 años (n= 90) 4 4 43 39
25-34 años (n= 92) 29 7 72 13
35-44 años (n= 137) 68 6 119 12
45-54 años (n= 133) 78 2 124 7
55-64 años (n= 92) 59 1 89 2
65+ años (n= 130) 89 2 128 0
Total 327 22 579 73

Salud mental

18-24 años (n= 90) 8 0 74 8
25-34 años (n= 92) 35 1 52 4
35-44 años (n= 137) 69 5 63 0
45-54 años (n= 133) 79 1 52 1
55-64 años (n= 92) 60 0 31 1
65+ años (n= 130) 90 1 38 1
Total 341 8 310 15

Críticas a ideas

18-24 años (n= 90) 7 1 51 31
25-34 años (n= 92) 14 22 25 31
35-44 años (n= 137) 30 44 32 31
45-54 años (n= 133) 41 39 31 22
55-64 años (n= 92) 33 27 16 16
65+ años (n= 130) 59 32 26 14
Total 184 165 180 145

Familia

18-24 años (n= 90) 7 1 80 2
25-34 años (n= 92) 35 1 51 5
35-44 años (n= 137) 73 1 59 4
45-54 años (n= 133) 78 2 51 2
55-64 años (n= 92) 60 - 32 -
65+ años (n= 130) 87 4 36 3
Total 340 9 309 16

Continúa
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Tabla 34. Contenido de comentarios negativos recibidos en redes sociales según edad y sexo (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Críticas a conductas

18-24 años (n= 90) 6 2 71 11
25-34 años (n= 92) 33 3 51 5
35-44 años (n= 137) 59 15 54 9
45-54 años (n= 133) 68 12 47 6
55-64 años (n= 92) 52 8 26 6
65+ años (n= 130) 73 18 33 6
Total 291 58 282 43

Ideas políticas 

18-24 años (n= 261) 6 2 65 17
25-34 años (n= 348) 25 11 44 12
35-44 años (n= 489) 38 36 49 14
45-54 años (n= 465) 42 38 35 18
55-64 años (n= 381) 27 33 18 14
65+ años (n= 576) 30 61 22 17
Total 168 181 233 92

Religión

18-24 años (n= 261) 7 1 79 3
25-34 años (n= 348) 35 1 51 5
35-44 años (n= 489) 69 5 59 4
45-54 años (n= 465) 72 8 52 1
55-64 años (n= 381) 52 8 27 5
65+ años (n= 576) 82 9 34 5
Total 317 32 302 23

Contenido sexual 

18-24 años (n= 261) 8 0 66 16
25-34 años (n= 348) 34 2 51 5
35-44 años (n= 489) 72 2 58 5
45-54 años (n= 465) 77 3 49 4
55-64 años (n= 381) 57 3 31 1
65+ años (n= 576) 88 3 38 1
Total 336 13 293 32
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Tabla 35. Reacción emocional tras recibir comentarios negativos en redes sociales según edad  
y sexo (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Tristeza

18-24 años (n= 90) 6 2 55 27
25-34 años (n= 92) 29 7 44 12
35-44 años (n= 137) 69 5 48 15
45-54 años (n= 133) 66 14 45 8
55-64 años (n= 92) 56 4 28 4
65+ años (n= 130) 84 7 32 7
Total 310 39 252 73

Enfado

18-24 años (n= 90) 6 2 52 30
25-34 años (n= 92) 31 5 26 30
35-44 años (n= 137) 59 15 47 16
45-54 años (n= 133) 59 21 30 23
55-64 años (n= 92) 40 20 20 12
65+ años (n= 130) 66 25 27 12
Total 261 88 202 123

Ansiedad

18-24 años (n= 90) 7 1 68 14
25-34 años (n= 92) 34 2 39 17
35-44 años (n= 137) 65 9 55 8
45-54 años (n= 133) 75 5 52 1
55-64 años (n= 92) 58 2 30 2
65+ años (n= 130) 90 1 38 1
Total 329 20 282 43

Miedo

18-24 años (n= 90) 8 0 74 8
25-34 años (n= 92) 36 0 49 7
35-44 años (n= 137) 72 2 59 4
45-54 años (n= 133) 78 2 53 0
55-64 años (n= 92) 60 - 32 -
65+ años (n= 130) 91 - 39 -
Total 345 4 306 23
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Tabla 36. Problemas generados tras recibir comentarios negativos en redes sociales según edad  
y sexo (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Problemas de sueño

18-24 años (n= 90) 5 3 66 16
25-34 años (n= 92) 27 9 40 16
35-44 años (n= 137) 72 2 56 7
45-54 años (n= 133) 73 7 49 4
55-64 años (n= 92) 56 4 28 4
65+ años (n= 130) 85 6 37 2
Total 318 31 276 49

Problemas de 
alimentación 

18-24 años (n= 90) 6 2 65 17
25-34 años (n= 92) 34 2 49 7
35-44 años (n= 137) 72 2 60 3
45-54 años (n= 133) 79 1 51 2
55-64 años (n= 92) 60 0 30 2
65+ años (n= 130) 90 1 38 1
Total 341 8 293 32

Consumo de 
sustancias

18-24 años (n= 90) 6 2 79 3
25-34 años (n= 92) 34 2 56 0
35-44 años (n= 137) 72 2 62 1
45-54 años (n= 133) 79 1 53 0
55-64 años (n= 92) 60 - 32 -
65+ años (n= 130) 91 - 39 -
Total 342 7 321 4

Inseguridad 

18-24 años (n= 90) 5 3 53 29
25-34 años (n= 92) 26 10 32 24
35-44 años (n= 137) 65 9 48 15
45-54 años (n= 133) 70 10 48 5
55-64 años (n= 92) 57 3 26 6
65+ años (n= 130) 85 6 37 2
Total 308 41 244 81

No hubo impacto 

18-24 años (n= 90) 5 3 54 28
25-34 años (n= 92) 13 23 46 10
35-44 años (n= 137) 32 42 40 23
45-54 años (n= 133) 44 36 31 22
55-64 años (n= 92) 28 32 21 11
65+ años (n= 130) 40 51 21 16
Total 162 187 215 110
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Tabla 37. Respuesta ante recibir comentarios negativos en redes sociales según edad y sexo (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Contraataque con otro 
comentario negativo

18-24 años (n= 90) 7 1 79 3
25-34 años (n= 92) 34 2 52 4
35-44 años (n= 137) 67 7 60 3
45-54 años (n= 133) 76 4 49 4
55-64 años (n= 92) 57 3 31 1
65+ años (n= 130) 91 0 36 3
Total 332 17 307 18

Respuesta de manera 
breve e indiferente 

18-24 años (n= 90) 4 4 57 25
25-34 años (n= 92) 25 11 36 20
35-44 años (n= 137) 38 36 39 24
45-54 años (n= 133) 51 29 30 23
55-64 años (n= 92) 33 27 21 11
65+ años (n= 130) 49 42 26 13
Total 200 149 209 116

Bloqueo y borrar 
comentarios

18-24 años (n= 90) 3 5 33 49
25-34 años (n= 92) 25 11 29 27
35-44 años (n= 137) 53 21 34 29
45-54 años (n= 133) 56 24 26 27
55-64 años (n= 92) 44 16 20 12
65+ años (n= 130) 65 26 29 10
Total 246 103 171 154

Hablar del suceso  
con otras personas 

18-24 años (n= 90) 6 2 57 25
25-34 años (n= 92) 26 10 36 20
35-44 años (n= 137) 71 3 48 15
45-54 años (n= 133) 70 10 44 9
55-64 años (n= 92) 53 7 29 3
65+ años (n= 130) 84 7 38 1
Total 310 39 252 73
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Tabla 38. Realizar comentarios negativos en redes sociales según edad y sexo (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Instagram

18-24 años (n= 8) 0 0 5 3
25-34 años (n= 26) 10 4 7 5
35-44 años (n= 60) 33 7 17 3
45-54 años (n= 68) 40 4 20 4
55-64 años (n= 59) 36 1 22 0
65+ años (n= 91) 55 6 30 0
Total 174 22 101 15

Facebook

18-24 años (n= 8) 0 0 7 1
25-34 años (n= 26) 7 7 7 5
35-44 años (n= 60) 20 20 7 13
45-54 años (n= 68) 15 29 11 13
55-64 años (n= 59) 11 26 6 16
65+ años (n= 91) 20 41 8 22
Total 73 123 46 70

TikTok

18-24 años (n= 8) 0 0 7 1
25-34 años (n= 26) 11 3 10 2
35-44 años (n= 60) 38 2 19 1
45-54 años (n= 68) 43 1 22 2
55-64 años (n= 59) 37 0 21 1
65+ años (n= 91) 61 - 30 -
Total 190 6 109 7

Twitter

18-24 años (n= 8) 0 0 5 3
25-34 años (n= 26) 9 5 7 5
35-44 años (n= 60) 23 17 16 4
45-54 años (n= 68) 32 12 16 8
55-64 años (n= 59) 30 7 16 6
65+ años (n= 91) 41 20 23 7
Total 135 61 83 33

YouTube

18-24 años (n= 8) 0 0 7 1
25-34 años (n= 26) 12 2 12 0
35-44 años (n= 60) 32 8 20 0
45-54 años (n= 68) 39 5 23 1
55-64 años (n= 59) 33 4 21 1
65+ años (n= 91) 58 3 28 2
Total 174 22 111 5

Snapchat

18-24 años (n= 8) 0 1 7 1
25-34 años (n= 26) 14 - 12 -
35-44 años (n= 60) 40 - 20 -
45-54 años (n= 68) 44 - 24 -
55-64 años (n= 59) 37 - 22 -
65+ años (n= 91) 61 - 30 -
Total 196 1 115 1



COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

58

10%

Tabla 39. Características del perfil donde se realizaron los comentarios negativos según edad  
y sexo (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Contacto de la red 
social

18-24 años (n= 8) 0 0 5 3
25-34 años (n= 26) 6 8 7 5
35-44 años (n= 60) 21 19 8 12
45-54 años (n= 68) 20 24 16 8
55-64 años (n= 59) 20 17 15 7
65+ años (n= 91) 37 24 19 11
Total 104 92 70 46

Contacto en la vida 
real

18-24 años (n= 8) 0 0 6 2
25-34 años (n= 26) 9 5 10 2
35-44 años (n= 60) 34 6 18 2
45-54 años (n= 68) 39 5 21 3
55-64 años (n= 59) 31 6 18 4
65+ años (n= 91) 54 7 27 3
Total 167 29 100 16

Perfil desconocido

18-24 años (n= 8) 0 0 3 5
25-34 años (n= 26) 7 7 4 8
35-44 años (n= 60) 16 24 11 9
45-54 años (n= 68) 21 23 9 15
55-64 años (n= 59) 19 18 9 13
65+ años (n= 91) 29 32 12 18
Total 92 104 48 68

Perfil de un famoso

18-24 años (n= 8) 0 0 3 5
25-34 años (n= 26) 10 4 9 3
35-44 años (n= 60) 31 9 17 3
45-54 años (n= 68) 39 5 22 2
55-64 años (n= 59) 34 3 18 4
65+ años (n= 91) 48 13 25 5
Total 162 34 94 22

Desde una cuenta 
anónima

18-24 años (n= 8) 0 0 6 2
25-34 años (n= 26) 14 - 12 -
35-44 años (n= 60) 37 3 20 0
45-54 años (n= 68) 39 5 23 1
55-64 años (n= 59) 35 2 22 0
65+ años (n= 91) 57 4 27 3
Total 182 14 110 6

Desde una cuenta 
personal

18-24 años (n= 8) 0 0 2 6
25-34 años (n= 26) - 14 - 12
35-44 años (n= 60) 3 37 0 20
45-54 años (n= 68) 4 40 1 23
55-64 años (n= 59) 4 33 1 21
65+ años (n= 91) 5 56 3 27
Total 16 180 7 109
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Tabla 40. Contenido de comentarios negativos recibidos en redes sociales según edad y sexo (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Aspecto físico

18-24 años (n= 8) 0 - 8 -
25-34 años (n= 26) 14 - 12 -
35-44 años (n= 60) 39 1 18 3
45-54 años (n= 68) 43 1 24 1
55-64 años (n= 59) 36 1 22 1
65+ años (n= 91) 61 - 30 -
Total 193 3 114 5

Salud mental

18-24 años (n= 8) 0 2 6 2
25-34 años (n= 26) 14 - 12 -
35-44 años (n= 60) 40 - 20 -
45-54 años (n= 68) 44 - 24 -
55-64 años (n= 59) 37 - 22 -
65+ años (n= 91) 61 - 30 -
Total 196 2 114 2

Críticas a ideas

18-24 años (n= 8) 0 0 4 8
25-34 años (n= 26) 9 14 8 12
35-44 años (n= 60) 23 40 18 20
45-54 años (n= 68) 30 44 16 24
55-64 años (n= 59) 28 37 19 22
65+ años (n= 91) 43 61 19 30
Total 133 196 84 116

Familia

18-24 años (n= 8) 0 0 7 1
25-34 años (n= 26) 14 - 12 -
35-44 años (n= 60) 39 1 20 0
45-54 años (n= 68) 44 - 24 -
55-64 años (n= 59) 37 - 22 -
65+ años (n= 91) 59 2 28 2
Total 193 3 113 3

Críticas a conductas

18-24 años (n= 8) 0 0 4 4
25-34 años (n= 26) 8 6 6 6
35-44 años (n= 60) 22 18 11 9
45-54 años (n= 68) 24 20 14 10
55-64 años (n= 59) 23 14 11 11
65+ años (n= 91) 41 20 19 11
Total 118 78 65 51

Ideas políticas 

18-24 años (n= 8) 0 0 5 3
25-34 años (n= 26) 9 5 10 2
35-44 años (n= 60) 27 13 15 5
45-54 años (n= 68) 33 11 13 11
55-64 años (n= 59) 17 20 13 9
65+ años (n= 91) 20 41 20 10
Total 106 90 76 40

Religión

18-24 años (n= 8) 0 0 7 1
25-34 años (n= 26) 11 3 12 0
35-44 años (n= 60) 36 4 20 0
45-54 años (n= 68) 42 2 24 0
55-64 años (n= 59) 35 2 21 1
65+ años (n= 91) 54 7 26 4
Total 178 18 110 6

Continúa
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Tabla 40. Contenido de comentarios negativos recibidos en redes sociales según edad y sexo (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Contenido sexual 

18-24 años (n= 8) 0 0 7 1
25-34 años (n= 26) 14 - 12 -
35-44 años (n= 60) 37 3 19 1
45-54 años (n= 68) 43 1 23 1
55-64 años (n= 59) 36 1 20 2
65+ años (n= 91) 57 4 29 1
Total 187 9 110 6

Tabla 41. Emoción que motivó a realizar comentarios negativos en redes sociales según edad  
y sexo (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Tristeza

18-24 años (n= 90) 0 0 7 1
25-34 años (n= 92) 12 2 11 1
35-44 años (n= 137) 35 5 15 5
45-54 años (n= 133) 39 5 23 1
55-64 años (n= 92) 33 4 20 2
65+ años (n= 130) 51 10 25 5
Total 170 26 101 15

Enfado

18-24 años (n= 90) - 0 - 8
25-34 años (n= 92) 6 8 5 7
35-44 años (n= 137) 15 25 7 13
45-54 años (n= 133) 20 24 12 12
55-64 años (n= 92) 21 16 7 15
65+ años (n= 130) 25 36 15 15
Total 87 109 46 70

Ansiedad

18-24 años (n= 90) 0 - 8 -
25-34 años (n= 92) 13 1 11 1
35-44 años (n= 137) 39 1 19 1
45-54 años (n= 133) 41 3 22 2
55-64 años (n= 92) 35 2 21 1
65+ años (n= 130) 38 3 30 0
Total 186 10 111 5

Miedo

18-24 años (n= 90) 0 - 8 -
25-34 años (n= 92) 12 2 11 1
35-44 años (n= 137) 39 1 20
45-54 años (n= 133) 44 - 24 -
55-64 años (n= 92) 35 2 22 0
65+ años (n= 130) 61 - 30 -
Total 191 5 115 1
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Tabla 42. Emoción tras realizar comentarios negativos en redes sociales según edad y sexo (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Tristeza

18-24 años (n= 90) 0 0 7 1
25-34 años (n= 92) 11 3 11 1
35-44 años (n= 137) 34 6 14 6
45-54 años (n= 133) 39 5 23 1
55-64 años (n= 92) 33 4 20 2
65+ años (n= 130) 54 7 26 4
Total 171 25 101 15

Enfado

18-24 años (n= 90) 0 0 3 5
25-34 años (n= 92) 8 6 9 3
35-44 años (n= 137) 22 18 13 7
45-54 años (n= 133) 28 16 15 9
55-64 años (n= 92) 29 8 15 7
65+ años (n= 130) 42 19 21 9
Total 129 67 76 40

Ansiedad

18-24 años (n= 90) 0 - 8 -
25-34 años (n= 92) 12 2 11 1
35-44 años (n= 137) 39 1 19 1
45-54 años (n= 133) 42 2 23 1
55-64 años (n= 92) 34 3 22 0
65+ años (n= 130) 55 6 30 0
Total 182 14 113 3

Miedo

18-24 años (n= 90) 0 - 8 -
25-34 años (n= 92) 12 2 11 1
35-44 años (n= 137) 39 1 20 0
45-54 años (n= 133) 42 2 24 0
55-64 años (n= 92) 37 - 22 -
65+ años (n= 130) 61 - 30 -
Total 191 5 115 1

Tabla 43. Contenido de los comentarios negativos recibidos según CC. AA. y sexo
Aspecto físico - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE MUJER
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 37 3 32 11
Cataluña (n= 314) 32 3 27 6
Comunidad Valenciana (n= 244) 32 0 24 7
Andalucía (n=250) 42 1 22 7
País Vasco (n= 239) 34 2 15 5
Galicia (n= 223) 23 3 22 5
Castilla y León (n= 244) 29 3 30 9
Castilla-La Mancha (n= 230) 36 4 20 9
Resto de España (n= 224) 24 1 26 9
Canarias (n= 245) 38 2 34 5
Total 327 22 252 73
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Tabla 43. Contenido de los comentarios negativos recibidos según CC. AA. y sexo
Salud mental - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE MUJER
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 39 1 41 2
Cataluña (n= 314) 34 1 31 2
Comunidad Valenciana (n= 244) 31 1 31 0
Andalucía (n=250) 43 - 29 -
País Vasco (n= 239) 35 1 18 2
Galicia (n= 223) 24 2 27 0
Castilla y León (n= 244) 32 0 37 2
Castilla-La Mancha (n= 230) 39 1 27 2
Resto de España (n= 224) 24 1 32 3
Canarias (n= 245) 40 0 37 2
Total 341 8 310 15

Críticas a ideas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 18 22 22 21
Cataluña (n= 314) 25 10 22 11
Comunidad Valenciana (n= 244) 18 14 14 17
Andalucía (n= 250) 24 19 19 10
País Vasco (n= 239) 14 22 11 9
Galicia (n= 223) 15 11 15 12
Castilla y León (n= 244) 18 14 24 15
Castilla-La Mancha (n= 230) 19 21 18 11
Resto de España (n= 224) 15 10 19 16
Canarias (n= 245) 18 22 16 23
Total 184 165 180 145

Familia - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 38 78 40 2
Cataluña (n= 314) 34 67 33 1
Comunidad Valenciana (n= 244) 32 63 31 -
Andalucía (n= 250) 42 66 24 1
País Vasco (n= 239) 35 55 20 1
Galicia (n= 223) 25 50 25 1
Castilla y León (n= 244) 31 69 38 1
Castilla-La Mancha (n= 230) 40 67 27 0
Resto de España (n= 224) 23 57 34 2
Canarias (n= 245) 40 77 37 0
Total 340 649 309 9
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Tabla 43. Contenido de los comentarios negativos recibidos según CC. AA. y sexo
Críticas a conductas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE MUJER
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 33 7 39 4
Cataluña (n= 314) 27 8 27 6
Comunidad Valenciana (n= 244) 27 5 27 4
Andalucía (n= 250) 36 7 25 4
País Vasco (n= 239) 29 7 18 2
Galicia (n= 223) 23 3 25 2
Castilla y León (n= 244) 28 4 31 8
Castilla-La Mancha (n= 230) 36 4 24 5
Resto de España (n= 224) 21 4 29 6
Canarias (n= 245) 31 9 37 2
Total 291 58 282 43

Críticas a ideas políticas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 16 24 35 8
Cataluña (n= 314) 11 24 18 15
Comunidad Valenciana (n= 244) 14 18 22 9
Andalucía (n= 250) 19 24 25 4
País Vasco (n= 239) 20 16 15 5
Galicia (n= 223) 12 14 16 11
Castilla y León (n= 244) 16 16 30 9
Castilla-La Mancha (n= 230) 24 16 24 5
Resto de España (n= 224) 14 11 20 15
Canarias (n= 245) 22 18 28 11
Total 168 181 233 92

Críticas a religión - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 36 4 39 4
Cataluña (n= 314) 34 1 32 1
Comunidad Valenciana (n= 244) 29 3 27 4
Andalucía (n= 250) 36 7 28 1
País Vasco (n= 239) 31 5 19 1
Galicia (n= 223) 24 2 25 2
Castilla y León (n= 244) 29 3 37 2
Castilla-La Mancha (n= 230) 39 1 27 2
Resto de España (n= 224) 22 3 31 4
Canarias (n= 245) 37 3 37 2
Total 317 32 302 23
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Tabla 43. Contenido de los comentarios negativos recibidos según CC. AA. y sexo
Contenido sexual - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE MUJER 
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 39 1 37 6
Cataluña (n= 314) 32 3 31 2
Comunidad Valenciana (n= 244) 32 0 26 5
Andalucía (n= 250) 41 2 27 2
País Vasco (n= 239) 34 2 14 6
Galicia (n= 223) 29 - 27 -
Castilla y León (n= 244) 31 1 38 1
Castilla-La Mancha (n= 230) 40 0 27 2
Resto de España (n= 224) 24 1 32 3
Canarias (n= 245) 37 3 34 5
Total 336 13 293 32

Tabla 44. Reacción ante recibir comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Tristeza (n= 674)

HOMBRE MUJER
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 38 2 34 9
Cataluña (n= 314) 33 2 27 6
Comunidad Valenciana (n= 244) 29 3 23 8
Andalucía (n= 250) 37 6 23 6
País Vasco (n= 239) 31 5 13 7
Galicia (n= 223) 21 5 22 5
Castilla y León (n= 244) 27 5 30 9
Castilla-La Mancha (n= 230) 36 4 22 7
Resto de España (n= 224) 20 5 28 7
Canarias (n= 245) 38 2 30 9
Total 310 39 252 73

Enfado (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 29 11 29 14
Cataluña (n= 314) 26 9 23 10
Comunidad Valenciana (n= 244) 25 7 18 13
Andalucía (n= 250) 31 12 15 14
País Vasco (n= 239) 29 7 10 10
Galicia (n= 223) 21 5 18 9
Castilla y León (n= 244) 28 4 27 12
Castilla-La Mancha (n= 230) 32 8 20 9
Resto de España (n= 224) 16 9 23 12
Canarias (n= 245) 24 16 19 20
Total 261 88 202 123
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Tabla 44. Reacción ante recibir comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Ansiedad (n= 674)

HOMBRE MUJER
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 38 2 37 6
Cataluña (n= 314) 34 1 29 4
Comunidad Valenciana (n= 244) 28 4 26 5
Andalucía (n= 250) 43 0 25 4
País Vasco (n= 239) 34 2 18 2
Galicia (n= 223) 24 2 25 2
Castilla y León (n= 244) 28 4 33 6
Castilla-La Mancha (n= 230) 39 1 25 4
Resto de España (n= 224) 23 2 27 8
Canarias (n= 245) 38 2 37 2
Total 329 20 282 43

Miedo (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 39 1 39 4
Cataluña (n= 314) 35 0 30 3
Comunidad Valenciana (n= 244) 31 1 30 1
Andalucía (n= 250) 43 0 27 2
País Vasco (n= 239) 35 1 18 2
Galicia (n= 223) 25 1 27 0
Castilla y León (n= 244) 32 0 38 1
Castilla-La Mancha (n= 230) 40 0 28 1
Resto de España (n= 224) 25 0 32 3
Canarias (n= 245) 49 0 37 2
Total 345 4 306 19

No hubo impacto (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 14 26 25 18
Cataluña (n= 314) 13 22 23 10
Comunidad Valenciana (n= 244) 16 16 21 10
Andalucía (n= 250) 22 21 21 8
País Vasco (n= 239) 17 19 17 3
Galicia (n= 223) 11 15 17 10
Castilla y León (n= 244) 14 18 21 18
Castilla-La Mancha (n= 230) 17 23 16 13
Resto de España (n= 224) 17 8 25 10
Canarias (n= 245) 21 19 29 10
Total 162 187 215 110
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Tabla 44. Reacción ante recibir comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Problemas de sueño (n= 674)

HOMBRE MUJER
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 36 4 39 4
Cataluña (n= 314) 35 0 29 4
Comunidad Valenciana (n= 244) 27 5 24 7
Andalucía (n= 250) 42 1 20 9
País Vasco (n= 239) 35 1 15 5
Galicia (n= 223) 24 2 25 2
Castilla y León (n= 244) 30 2 36 3
Castilla-La Mancha (n= 230) 35 5 25 4
Resto de España (n= 224) 21 4 29 6
Canarias (n= 245) 33 7 34 5
Total 318 31 276 49

Problemas con la alimentación (n= 674)
HOMBRE MUJER

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 38 2 38 5
Cataluña (n= 314) 34 1 31 2
Comunidad Valenciana (n= 244) 32 0 27 4
Andalucía (n= 250) 43 0 26 3
País Vasco (n= 239) 36 0 16 4
Galicia (n= 223) 26 0 24 3
Castilla y León (n= 244) 31 1 37 2
Castilla-La Mancha (n= 230) 39 1 28 1
Resto de España (n= 224) 24 1 29 6
Canarias (n= 245) 38 2 37 2
Total 341 8 293 32

Consumo de sustancias (n= 674)
HOMBRE MUJER 

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 40 - 43 -
Cataluña (n= 314) 35 - 33 -
Comunidad Valenciana (n= 244) 32 0 30 1
Andalucía (n= 250) 42 1 29 0
País Vasco (n= 239) 35 1 18 2
Galicia (n= 223) 25 1 26 1
Castilla y León (n= 244) 30 2 39 0
Castilla-La Mancha (n= 230) 40 - 29 -
Resto de España (n= 224) 24 1 35 0
Canarias (n= 245) 39 1 39 0
Total 342 7 321 4
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Tabla 44. Reacción ante recibir comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Inseguridad (n= 674)

HOMBRE MUJER 
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 307) 38 2 35 8
Cataluña (n= 314) 35 0 28 5
Comunidad Valenciana (n= 244) 27 5 25 6
Andalucía (n= 250) 40 3 24 5
País Vasco (n= 239) 32 4 12 8
Galicia (n= 223) 23 3 23 4
Castilla y León (n= 244) 32 0 28 11
Castilla-La Mancha (n= 230) 36 4 22 7
Resto de España (n= 224) 22 3 29 6
Canarias (n= 245) 35 5 28 11
Total 320 29 254 71

Nerviosismo (n= 674)
HOMBRE MUJER 

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 307) 36 4 30 13
Cataluña (n= 314) 35 0 26 7
Comunidad Valenciana (n= 244) 26 6 23 8
Andalucía (n= 250) 43 0 21 8
País Vasco (n= 239) 31 5 15 5
Galicia (n= 223) 21 5 24 3
Castilla y León (n= 244) 29 3 26 13
Castilla-La Mancha (n= 230) 33 7 24 5
Resto de España (n= 224) 21 4 26 9
Canarias (n= 245) 33 7 29 10
Total 308 41 244 81

Tabla 45. Características de los perfiles donde se realizaron los comentarios negativos según CC. AA.  
y sexo
Contacto en la red social (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 9 14 6 4
Cataluña (n= 39) 13 10 10 6
Comunidad Valenciana (n= 24) 10 5 6 3
Andalucía (n= 45) 13 15 12 5
País Vasco (n= 25) 11 7 2 5
Galicia (n= 35) 13 10 8 4
Castilla y León (n= 35) 9 13 10 3
Castilla-La Mancha (n= 19) 7 7 1 4
Resto de España (n= 28) 11 5 8 4
Canarias (n= 29) 8 6 7 8
Total 104 92 70 46
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Tabla 45. Características de los perfiles donde se realizaron los comentarios negativos según CC. AA.  
y sexo
Contacto en la vida real (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 20 3 8 2
Cataluña (n= 39) 20 3 16 0
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 0 8 1
Andalucía (n= 45) 19 9 14 3
País Vasco (n= 25) 15 3 7 0
Galicia (n= 35) 20 3 8 4
Castilla y León (n= 35) 18 4 10 3
Castilla-La Mancha (n= 19) 12 2 5 0
Resto de España (n= 28) 15 1 12 0
Canarias (n= 29) 13 1 12 3
Total 167 29 100 16

Perfil desconocido (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 16 7 3 7
Cataluña (n= 39) 12 11 3 13
Comunidad Valenciana (n= 24) 4 11 4 5
Andalucía (n= 45) 20 8 8 9
País Vasco (n= 25) 5 13 5 2
Galicia (n= 35) 7 16 5 7
Castilla y León (n= 35) 12 10 5 8
Castilla-La Mancha (n= 19) 6 8 3 2
Resto de España (n= 28) 6 10 4 8
Canarias (n= 29) 4 10 8 7
Total 92 104 48 68

Perfil de un famoso (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 21 2 8 2
Cataluña (n= 39) 15 8 12 4
Comunidad Valenciana (n= 24) 14 1 9 0
Andalucía (n= 45) 25 3 11 6
País Vasco (n= 25) 17 1 6 1
Galicia (n= 35) 16 7 11 1
Castilla y León (n= 35) 18 4 10 3
Castilla-La Mancha (n= 19) 14 0 3 2
Resto de España (n= 28) 11 5 11 1
Canarias (n= 29) 11 3 13 2
Total 162 34 94 22
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Tabla 45. Características de los perfiles donde se realizaron los comentarios negativos según CC. AA.  
y sexo
Desde una cuenta secundaria anónimo (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 20 3 9 1
Cataluña (n= 39) 23 0 14 2
Comunidad Valenciana (n= 24) 14 1 9 0
Andalucía (n= 45) 27 1 16 1
País Vasco (n= 25) 17 1 7 0
Galicia (n= 35) 20 3 12 0
Castilla y León (n= 35) 21 1 12 1
Castilla-La Mancha (n= 19) 13 1 5 0
Resto de España (n= 28) 15 1 12 0
Canarias (n= 29) 12 2 14 1
Total 182 14 110 6

Desde una cuenta personal (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 3 20 1 9
Cataluña (n= 39) 1 22 3 13
Comunidad Valenciana (n= 24) 1 14 0 9
Andalucía (n= 45) 1 27 1 16
País Vasco (n= 25) 1 17 0 7
Galicia (n= 35) 4 19 0 12
Castilla y León (n= 35) 1 21 1 12
Castilla-La Mancha (n= 19) 1 13 0 5
Resto de España (n= 28) 2 14 0 12
Canarias (n= 29) 1 13 1 14
Total 16 180 7 109

Tabla 46. Contenido de los comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Aspecto físico - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 22 1 10 0
Cataluña (n= 39) 23 - 16 -
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 - 9 -
Andalucía (n= 45) 28 - 17 -
País Vasco (n= 25) 18 0 6 1
Galicia (n= 35) 22 1 11 1
Castilla y León (n= 35) 22 - 13 -
Castilla-La Mancha (n= 19) 13 1 5 0
Resto de España (n= 28) 16 - 12 -
Canarias (n= 29) 14 - 15 -
Total 193 3 114 3
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Tabla 46. Contenido de los comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Salud mental - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 23 - 10 -
Cataluña (n= 39) 23 - 16 -
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 - 9 -
Andalucía (n= 45) 28 1 16 1
País Vasco (n= 25) 18 - 7 -
Galicia (n= 35) 23 - 12 -
Castilla y León (n= 35) 22 - 13 -
Castilla-La Mancha (n= 19) 14 1 4 1
Resto de España (n= 28) 16 - 12 -
Canarias (n= 29) 14 - 15 -
Total 196 2 114 2

Críticas a ideas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 18 5 3 7
Cataluña (n= 39) 19 4 12 4
Comunidad Valenciana (n= 24) 11 4 6 3
Andalucía (n= 45) 20 8 14 3
País Vasco (n= 25) 14 4 5 2
Galicia (n= 35) 11 12 11 1
Castilla y León (n= 35) 14 8 11 2
Castilla-La Mancha (n= 19) 9 5 1 4
Resto de España (n= 28) 10 6 7 5
Canarias (n= 29) 7 7 14 1
Total 133 63 84 32

Familia - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 23 - 10 -
Cataluña (n= 39) 22 1 16 0
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 - 9 -
Andalucía (n= 45) 28 - 17 -
País Vasco (n= 25) 18 - 7 -
Galicia (n= 35) 23 0 11 1
Castilla y León (n= 35) 21 1 13 0
Castilla-La Mancha (n= 19) 14 0 4 1
Resto de España (n= 28) 15 1 11 1
Canarias (n= 29) 14 - 15 -
Total 193 3 113 3
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Tabla 46. Contenido de los comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Críticas a conductas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 17 6 7 3
Cataluña (n= 39) 13 10 9 7
Comunidad Valenciana (n= 24) 7 8 3 6
Andalucía (n= 45) 12 16 10 7
País Vasco (n= 25) 9 9 3 4
Galicia (n= 35) 14 9 8 4
Castilla y León (n= 35) 15 7 5 8
Castilla-La Mancha (n= 19) 12 2 4 1
Resto de España (n= 28) 13 3 9 3
Canarias (n= 29) 6 8 7 8
Total 118 78 65 51

Críticas a ideas políticas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 11 12 5 5
Cataluña (n= 39) 10 13 10 6
Comunidad Valenciana (n= 24) 8 7 5 4
Andalucía (n= 45) 18 10 10 7
País Vasco (n= 25) 9 9 6 1
Galicia (n= 35) 10 13 6 6
Castilla y León (n= 35) 14 8 12 1
Castilla-La Mancha (n= 19) 9 5 4 1
Resto de España (n= 28) 9 7 7 5
Canarias (n= 29) 8 6 11 4
Total 106 90 76 40

Críticas a religión - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 21 2 8 2
Cataluña (n= 39) 21 2 16 0
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 0 7 2
Andalucía (n= 45) 26 2 16 1
País Vasco (n= 25) 12 6 7 0
Galicia (n= 35) 21 2 12 0
Castilla y León (n= 35) 21 1 13 0
Castilla-La Mancha (n= 19) 13 1 5 0
Resto de España (n= 28) 15 1 11 1
Canarias (n= 29) 13 1 15 0
Total 178 18 110 6
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Tabla 46. Contenido de los comentarios negativos según CC. AA. y sexo
Contenido sexual - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 22 1 10 0
Cataluña (n= 39) 21 2 15 1
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 0 8 1
Andalucía (n= 45) 28 0 15 2
País Vasco (n= 25) 16 2 7 0
Galicia (n= 35) 21 2 12 0
Castilla y León (n= 35) 22 0 12 1
Castilla-La Mancha (n= 19) 14 - 5 -
Resto de España (n= 28) 15 1 11 1
Canarias (n= 29) 13 1 15 0
Total 187 9 110 6

Tabla 47. Emoción que ha motivado poner un comentario en redes sociales según CC. AA. y sexo
Tristeza (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 20 3 8 2
Cataluña (n= 39) 18 5 13 3
Comunidad Valenciana (n= 24) 13 2 6 3
Andalucía (n= 45) 22 6 16 1
País Vasco (n= 25) 16 2 6 1
Galicia (n= 35) 22 1 11 1
Castilla y León (n= 35) 19 3 11 2
Castilla-La Mancha (n= 19) 12 2 5 0
Resto de España (n= 28) 14 2 12 0
Canarias (n= 29) 14 0 13 2
Total 170 26 101 15

Enfado (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 11 12 2 8
Cataluña (n= 39) 12 11 6 10
Comunidad Valenciana (n= 24) 5 0 5 4
Andalucía (n= 45) 13 15 5 12
País Vasco (n= 25) 11 7 1 6
Galicia (n= 35) 6 17 7 5
Castilla y León (n= 35) 13 9 8 5
Castilla-La Mancha (n= 19) 8 6 3 2
Resto de España (n= 28) 3 13 4 8
Canarias (n= 29) 5 9 5 10
Total 87 109 46 70
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Tabla 47. Emoción que ha motivado poner un comentario en redes sociales según CC. AA. y sexo
Ansiedad (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Madrid (n= 33) 21 2 10 0
Cataluña (n= 39) 23 - 16 -
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 - 9 -
Andalucía (n= 45) 28 0 16 1
País Vasco (n= 25) 16 2 7 0
Galicia (n= 35) 22 1 11 1
Castilla y León (n= 35) 21 1 13 0
Castilla-La Mancha (n= 19) 12 2 4 1
Resto de España (n= 28) 16 0 11 1
Canarias (n= 29) 12 2 14 1
Total 186 10 111 5

Miedo (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Madrid (n= 33) 23 - 10 -
Cataluña (n= 39) 23 - 16 -
Comunidad Valenciana (n= 24) 15 - 9 -
Andalucía (n= 45) 27 1 17 0
País Vasco (n= 25) 18 - 7 -
Galicia (n= 35) 23 - 12 -
Castilla y León (n= 35) 21 1 12 1
Castilla-La Mancha (n= 19) 12 2 5 0
Resto de España (n= 28) 16 - 12 -
Canarias (n= 29) 13 1 15 0
Total 191 5 115 1

Tabla 48. Contenido de los comentarios negativos recibidos según nivel de estudios y sexo
Aspecto físico - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 4 1 2 0
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 35 2 22 2
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 125 9 101 24
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 60 3 43 9
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 61 5 43 19
Tercer grado (máster) (n= 76) 27 0 31 18
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 12 2 6 1
Total 327 22 252 73
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Tabla 48. Contenido de los comentarios negativos recibidos según nivel de estudios y sexo
Salud mental - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 37 0 23 1
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 131 3 119 6
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 62 1 49 3
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 62 4 61 1
Tercer grado (máster) (n= 76) 27 0 45 4
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 14 - 7 -
Total 341 8 310 15

Críticas a ideas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 0 2 2
Primer grado (n= 7) 2 3 2 0
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 22 15 19 5
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 64 70 68 57
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 37 26 29 23
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 39 27 33 29
Tercer grado (máster) (n= 76) 13 14 23 26
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 4 10 4 3
Total 184 165 180 145

Familia - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 0 3 1
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 37 0 22 2
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 132 2 119 6
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 62 1 51 1
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 62 4 59 3
Tercer grado (máster) (n= 76) 26 1 47 2
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 13 1 6 1
Total 340 9 309 16

Críticas a conductas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 2 1 4 0
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 28 9 19 5
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 110 24 101 24
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 54 9 49 3
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 61 5 56 6
Tercer grado (máster) (n= 76) 20 7 45 4
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 11 3 6 1
Total 291 58 282 43
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Tabla 48. Contenido de los comentarios negativos recibidos según nivel de estudios y sexo
Críticas a ideas políticas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 7) 1 2 4 0
Primer grado (n= 7) 3 2 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 16 21 15 9
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 66 68 98 27
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 28 35 37 15
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 35 31 45 17
Tercer grado (máster) (n= 76) 10 17 29 20
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 9 5 4 3
Total 168 181 233 92

Críticas a religión - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 0 3 1
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 30 7 22 2
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 126 8 116 9
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 54 9 48 4
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 62 4 60 2
Tercer grado (máster) (n= 76) 24 3 44 5
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 13 1 7 0
Total 317 32 302 23

Contenido sexual - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 0 3 1
Primer grado (n= 7) 5 0 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 35 2 23 1
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 130 4 116 9

Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 60 3 45 7

Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 64 2 55 7
Tercer grado (máster) (n= 76) 25 2 43 6
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 14 - 7 -

Total 336 13 293 32

Nota: primer grado: (certificado escolar, EGB 1.ª etapa, más o menos 10 años); segundo grado. 1.er ciclo: (graduado escolar, o EGB 2.ª etapa, 
1.º y 2.º ESO –1.er ciclo– hasta 14 años); segundo grado. 2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior, BUP, 3.º y 4.º ESO (2.º ciclo), COU, PREU, 1.º y 
2.º bachillerato); tercer grado. 1.er ciclo (equivalente a ingeniero técnico, 3 años, escuelas universitarias, ingenieros técnicos, arquitectura); 
licenciatura, grado. 2.º ciclo (universitarios, licenciados superior, facultades, escuelas técnicas superiores, etc.).
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Tabla 49. Reacción ante recibir comentarios negativos según nivel educativo y sexo
Tristeza (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO NO

Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 34 3 20 4
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 123 11 100 25
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 59 4 42 10
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 56 10 44 18
Tercer grado (máster) (n= 76) 22 5 34 15
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 8 6 6 1
Total 310 39 252 73

Enfado (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO NO
Sin estudios (n= 7) 0 3 2 2
Primer grado (n= 7) 4 1 2 0
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 25 12 15 9
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 106 28 77 48
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 47 16 34 18
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 47 19 38 24
Tercer grado (máster) (n= 76) 21 6 30 19
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 11 3 4 3
Total 261 88 202 123

Ansiedad (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 34 3 22 2
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 132 2 108 17
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 57 6 46 6
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 62 4 57 5
Tercer grado (máster) (n= 76) 23 4 36 13
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 13 1 7 0
Total 329 20 282 43

Miedo (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 36 1 23 1
Segundo grado. 2.º ciclo (n=259) 133 1 120 5
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 63 0 50 2
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 65 1 59 3
Tercer grado (máster) (n= 76) 27 0 41 8
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 13 1 7 0
Total 345 4 306 19

Continúa



77

COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

10%

Tabla 49. Reacción ante recibir comentarios negativos según nivel educativo y sexo
No hubo impacto (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 7) 3 0 2 2
Primer grado (n= 7) 1 4 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 20 17 16 8
Segundo grado. 2.º Ciclo (n=259) 55 79 85 40
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 30 33 29 23
Licenciatura, grado. 2.º Ciclo (n= 128) 31 35 40 22
Tercer grado (máster) (n= 76) 14 13 37 12
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 8 6 5 2
Total 162 187 215 110

Problemas de sueño (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 2 1 4 0
Primer grado (n= 7) 4 1 2 0
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 35 2 20 4
Segundo grado. 2.º Ciclo (n= 259) 126 8 112 13
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 54 9 45 7
Licenciatura, grado. 2.º Ciclo (n= 128) 62 4 51 11
Tercer grado (máster) (n= 76) 24 3 36 13
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 11 3 6 1
Total 318 31 276 49

Problemas con la alimentación (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 37 0 22 2
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 130 4 112 13
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 62 1 50 2
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 64 2 57 5
Tercer grado (máster) (n= 76) 26 1 40 9
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 14 0 6 1
Sin estudios (n= 7) 341 8 293 32

Consumo de sustancias (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 37 - 24 -
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 131 3 123 2
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 62 1 51 1
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 64 2 61 1
Tercer grado (máster) (n= 76) 26 1 49 0
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 14 - 7 -
Total 342 7 321 4
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Tabla 49. Reacción ante recibir comentarios negativos según nivel educativo y sexo
Inseguridad (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 7) 3 - 4 -
Primer grado (n= 7) 5 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 34 3 23 1
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 124 10 100 25
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 62 1 42 10
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 57 9 47 15
Tercer grado (máster) (n= 76) 25 2 29 20
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 10 4 7 0
Sin estudios (n= 7) 320 29 254 71

Nerviosismo (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 7) 2 1 4 0
Primer grado (n= 7) 4 1 2 0
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 61) 33 4 20 4
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 259) 122 12 99 26
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 115) 56 7 39 13
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 128) 58 8 42 20
Tercer grado (máster) (n= 76) 24 3 32 17
Tercer grado (doctorado) (n= 21) 9 5 6 1

Sin estudios (n= 7) 308 41 244 81

Nota: primer grado: (certificado escolar, EGB 1.ª etapa, más o menos 10 años); segundo grado. 1.er ciclo: (graduado escolar, o EGB 2.ª etapa, 
1.º y 2.º ESO –1.er ciclo– hasta 14 años); segundo grado. 2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior, BUP, 3.º y 4.º ESO (2.º ciclo), COU, PREU, 1.º y 
2.º bachillerato); tercer grado. 1.er ciclo (equivalente a ingeniero técnico, 3 años, escuelas universitarias, ingenieros técnicos, arquitectura); 
licenciatura, grado. 2.º ciclo (universitarios, licenciados superior, facultades, escuelas técnicas superiores, etc.).

Tabla 50. Características de los perfiles donde se realizaron los comentarios negativos según nivel 
educativo y sexo
Contacto en la red social (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) 1 1 0 0
Primer grado (n= 6) 3 3 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 7 10 9 8
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 45 39 26 14
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 17 18 16 7
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 18 14 12 6
Tercer grado (máster) (n= 13) 7 6 5 8
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 6 1 1 2
Total 104 92 70 46
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Tabla 50. Características de los perfiles donde se realizaron los comentarios negativos según nivel 
educativo y sexo
Contacto en la vida real (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 5 1 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 15 2 14 3
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 72 12 34 6
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 29 6 22 1
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 28 4 14 4
Tercer grado (máster) (n= 13) 11 2 12 1
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 5 2 3 0
Total 167 29 100 16

Perfil desconocido (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 1 1 0 0
Primer grado (n= 6) 3 4 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 9 17 8 9
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 41 57 16 24
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 17 25 8 15
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 11 18 7 11
Tercer grado (máster) (n= 13) 7 14 7 6
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 3 4 1 2
Total 92 140 48 68

Perfil de un famoso (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 4 2 2 0
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 15 2 13 4
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 73 11 36 4
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 28 7 21 2
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 27 5 11 7
Tercer grado (máster) (n= 13) 8 5 9 4
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 5 2 2 1
Total 162 34 94 22

Desde una cuenta secundaria anónimo (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 6 0 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 17 0 15 2
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 77 7 39 1
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 31 4 22 1
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 29 3 18 0
Tercer grado (máster) (n= 13) 13 0 12 1
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 7 - 3 -
Total 182 14 110 6
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Tabla 50. Características de los perfiles donde se realizaron los comentarios negativos según nivel 
educativo y sexo
Desde una cuenta personal (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) - 2 - 0
Primer grado (n= 6) 0 6 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 0 17 3 14
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 9 75 1 39
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 4 31 1 22
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 2 30 0 18
Tercer grado (máster) (n= 13) 1 12 1 12
Tercer grado (doctorado) (n= 7) - 7 - 3
Total 16 180 7 109

Nota: primer grado: (certificado escolar, EGB 1.ª etapa, más o menos 10 años); segundo grado. 1.er ciclo: (graduado escolar, o EGB 2.ª etapa, 
1.º y 2.º ESO –1.er ciclo– hasta 14 años); segundo grado. 2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior, BUP, 3.º y 4.º ESO (2.º ciclo), COU, PREU, 1.º y 
2.º bachillerato); tercer grado. 1.er ciclo (equivalente a ingeniero técnico, 3 años, escuelas universitarias, ingenieros técnicos, arquitectura); 
licenciatura, grado. 2.º ciclo (universitarios, licenciados superior, facultades, escuelas técnicas superiores, etc.).

Tabla 51. Contenido de los comentarios negativos realizados según nivel de estudios y sexo
Aspecto físico - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) 1 1 0 0
Primer grado (n= 6) 6 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 16 1 17 0
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 84 - 40 -
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 34 1 22 1
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 32 - 18 -
Tercer grado (máster) (n= 13) 13 0 12 1
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 7 - 3 -
Total 193 3 114 2

Salud mental - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 6 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 17 - 17 -
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 84 1 39 1
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 35 - 23 -
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 32 - 18 -
Tercer grado (máster) (n= 13) 13 1 12 1
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 7 - 3 -
Total 196 2 114 2
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Tabla 51. Contenido de los comentarios negativos realizados según nivel de estudios y sexo
Críticas a ideas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) 1 1 0 0
Primer grado (n= 6) 5 1 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 12 5 15 2
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 53 31 32 8
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 25 10 14 9
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 24 8 12 6
Tercer grado (máster) (n= 13) 7 6 8 5
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 6 1 2 1
Total 133 63 84 32

Familia - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 6 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 17 - 17 -
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 84 0 39 0
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 34 1 23 1
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 31 1 18 1
Tercer grado (máster) (n= 13) 12 1 12 1
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 7 0 2 0
Total 193 3 113 3

Críticas a conductas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 4 2 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 10 7 6 11
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 49 35 21 19
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 17 18 18 5
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 23 9 10 8
Tercer grado (máster) (n= 13) 9 4 8 5
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 4 3 1 2
Total 118 78 65 51

Críticas a ideas políticas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) - 6 - 2
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 8 9 13 4
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 48 36 28 12
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 18 17 16 7
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 19 13 12 6
Tercer grado (máster) (n= 13) 6 7 7 6
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 5 2 0 3
Total 106 90 76 40
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Tabla 51. Contenido de los comentarios negativos realizados según nivel de estudios y sexo
Críticas a religión - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 6 0 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 15 2 16 1
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 75 9 39 1
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 31 4 22 1
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 30 2 17 1
Tercer grado (máster) (n= 13) 12 1 13 0
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 7 0 2 1
Total 178 18 10 6

Contenido sexual - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 1 1 0 0
Primer grado (n= 6) 6 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 15 2 17 0
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 81 3 37 3
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 34 1 21 2
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 31 1 18 0
Tercer grado (máster) (n= 13) 12 1 12 1
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 7 - 3 -
Total 187 9 110 6

Nota: primer grado: (certificado escolar, EGB 1.ª etapa, más o menos 10 años); segundo grado. 1.er ciclo: (graduado escolar, o EGB 2.ª etapa, 
1.º y 2.º ESO –1.er ciclo– hasta 14 años); segundo grado. 2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior, BUP, 3.º y 4.º ESO (2.º ciclo), COU, PREU, 1.º y 
2.º bachillerato); tercer grado. 1.er ciclo (equivalente a ingeniero técnico, 3 años, escuelas universitarias, ingenieros técnicos, arquitectura); 
licenciatura, grado. 2.º ciclo (universitarios, licenciados superior, facultades, escuelas técnicas superiores, etc.).

Tabla 52. Emoción que ha motivado realizar un comentario negativo según nivel educativo y sexo
Tristeza (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) 1 1 0 0
Primer grado (n= 6) 5 1 2 0
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 14 3 13 4
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 72 12 32 8
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 30 5 21 2
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 32 0 17 1
Tercer grado (máster) (n= 13) 10 3 13 0
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 6 1 3 0
Total 170 26 101 15
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Tabla 52. Emoción que ha motivado realizar un comentario negativo según nivel educativo y sexo
Enfado (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Sin estudios (n= 2) - 2 - 0
Primer grado (n= 6) 2 4 1 1
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 7 10 9 8
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 40 44 15 25
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 14 21 10 13
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 12 20 2 16
Tercer grado (máster) (n= 13) 7 6 6 7
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 5 2 3 0
Total 87 109 46 70

Ansiedad (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Sin estudios (n= 2) 2 - 0 -
Primer grado (n= 6) 6 - 2 -
Segundo grado. 1.er ciclo (n= 17) 16 1 17 0
Segundo grado. 2.º ciclo (n= 84) 79 5 39 1
Tercer grado. 1.er ciclo (n= 35) 33 2 21 2
Licenciatura, grado. 2.º ciclo (n= 32) 31 1 17 1
Tercer grado (máster) (n= 13) 12 1 12 1
Tercer grado (doctorado) (n= 7) 7 - 3 -
Total 186 10 11 5

Nota: primer grado: (certificado escolar, EGB 1.ª etapa, más o menos 10 años); segundo grado. 1.er ciclo: (graduado escolar, o EGB 2.ª etapa, 
1.º y 2.º ESO –1.er ciclo– hasta 14 años); segundo grado. 2.º ciclo (FP I y II, bachiller superior, BUP, 3.º y 4.º ESO (2.º ciclo), COU, PREU, 1.º y 
2.º bachillerato); tercer grado. 1.er ciclo (equivalente a ingeniero técnico, 3 años, escuelas universitarias, ingenieros técnicos, arquitectura); 
licenciatura, grado. 2.º ciclo (universitarios, licenciados superior, facultades, escuelas técnicas superiores, etc.).

Tabla 53. ¿Los comentarios negativos los recibiste por parte de una o varias personas? (n= 674)
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Una persona

Hombre
(n= 179)

108 52 12 1 5 1
30,0 % 14,4 % 3,3 % 0,3 % 1,4 % 0,3 %

Mujer
(n= 360)

88 31 16 8 30 8
24,4 % 8,6 % 4,4 % 2,2 % 8,3 % 2,2 %

Total
(n= 674)

196 83 28 9 35 9
54,4 % 23,1 % 7,8 % 2,5 % 9,7 % 2,5 %

Varias 
personas

Hombre
(n= 170)

101 48 12 2 5 2
32,2 % 15,3 % 3,8 % 0,6 % 1,6 % 0,6 %

Mujer
(n= 144)

65 17 20 6 26 10
20,7 % 5,4 % 6,4 % 1,9 % 8,3 % 3,2 %

Total
(n= 314)

166 65 32 8 31 12
52,9 % 20,7 % 10,2 % 2,5 % 9,9 % 3,8 %
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Tabla 54. Contenido de los comentarios negativos recibidos según situación laboral y sexo
Aspecto físico - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 362) 195 14 123 30
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 98 2 47 1
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 22 2 26 10
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 4 10
Estudiante (n= 66) 7 3 35 21
Labores del hogar (n= 21) 3 0 17 1
Total 327 22 252 73

Salud mental - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 202 7 145 8
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 99 1 48 0
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 24 - 36 -
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 0 12 2
Estudiante (n= 66) 10 0 53 3
Labores del hogar (n= 21) 3 0 16 2
Total 341 8 310 15

Críticas a ideas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 102 107 83 70
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 63 37 28 20
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 7 17 16 20
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 9 5
Estudiante (n= 66) 9 1 32 24
Labores del hogar (n= 21) 1 2 12 6
Total 184 165 180 145

Familia - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 204 5 145 8
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 97 3 46 2
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 24 0 35 1
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 0 12 2
Estudiante (n= 66) 9 1 54 2
Labores del hogar (n= 21) 3 0 17 1
Total 340 9 309 16

Críticas a conductas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 175 34 133 20
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 80 20 40 8
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 22 2 33 3
Parado, busco primer empleo (n= 17) 1 2 14 0
Estudiante (n= 66) 10 0 46 10
Labores del hogar (n= 21) 3 0 16 2
Total 291 58 282 43

Continúa



85

COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

10%

Tabla 54. Contenido de los comentarios negativos recibidos según situación laboral y sexo
Críticas a ideas políticas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 362) 112 97 102 51
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 33 67 33 15
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 13 11 32 4
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 14 0
Estudiante (n= 66) 6 4 44 12
Labores del hogar (n= 21) 2 1 8 10
Total 168 181 233 92

Críticas a religión - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 189 20 142 11
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 92 8 44 4
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 21 3 34 2
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 - 14 -
Estudiante (n= 66) 9 1 55 1
Labores del hogar (n= 21) 3 0 13 5
Total 317 32 302 23

Contenido sexual - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 203 6 139 14
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 97 3 46 2
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 21 3 34 2
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 0 11 3
Estudiante (n= 66) 9 1 47 9
Labores del hogar (n= 21) 3 0 16 2
Total 336 13 293 32

Tabla 55. Reacción ante recibir comentarios negativos según situación laboral y sexo
Tristeza (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 362) 182 27 121 32
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 91 9 39 9
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 24 0 28 8
Parado, busco primer empleo (n= 17) 1 2 8 6
Estudiante (n= 66) 9 1 41 15
Labores del hogar (n= 21) 3 0 15 3
Total 310 39 252 73
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Tabla 55. Reacción ante recibir comentarios negativos según situación laboral y sexo
Enfado (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 362) 162 47 92 61
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 72 28 33 15
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 15 9 23 13
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 0 10 4
Estudiante (n= 66) 7 3 34 22
Labores del hogar (n= 21) 2 1 10 8
Total 261 88 202 123

Ansiedad (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 193 16 134 19
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 99 1 46 2
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 22 2 28 8
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 0 12 2
Estudiante (n= 66) 9 1 44 12
Labores del hogar (n= 21) 3 - 18 -
Total 329 20 282 43

Miedo (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 205 4 144 9
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 100 0 47 1
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 24 0 32 4
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 0 12 2
Estudiante (n= 66) 10 0 53 3
Labores del hogar (n= 21) 3 - 18 -
Total 345 4 306 19

No hubo impacto (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 91 118 106 47
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 47 53 28 20
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 16 8 26 10
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 9 5
Estudiante (n= 66) 5 5 36 20
Labores del hogar (n= 21) 1 2 10 8
Total 162 187 215 110

Problemas de sueño
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 195 14 131 22
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 93 7 44 4
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 18 6 30 6
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 12 2
Estudiante (n= 66) 7 3 43 13
Labores del hogar (n= 21) 3 0 16 2
Total 318 31 276 49
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Tabla 55. Reacción ante recibir comentarios negativos según situación laboral y sexo
Problemas de alimentación (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 362) 206 3 141 12
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 99 1 46 2
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 22 2 32 4
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 14 0
Estudiante (n= 66) 9 1 42 14
Labores del hogar (n= 21) 3 - 18 -
Total 341 8 293 32

Consumo de sustancias (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 205 4 152 1
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 100 - 48 -
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 23 1 35 1
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 14 0
Estudiante (n= 66) 9 1 54 2
Labores del hogar (n= 21) 3 - 18 -
Total 342 7 321 4

Inseguridad (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 190 19 123 30
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 99 1 44 4
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 19 5 26 10
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 7 7
Estudiante (n= 66) 7 3 36 20
Labores del hogar (n= 21) 3 - 18 -
Total 320 29 254 71

Tabla 56. Respuesta ante el comentario negativo según nivel de estudios y sexo
Contraataque con otro comentario (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 362) 197 12 143 10
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 99 1 44 4
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 22 2 33 3
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 14 0
Estudiante (n= 66) 10 0 55 1
Labores del hogar (n= 21) 2 1 18 0
Total 332 17 307 18
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Tabla 56. Respuesta ante el comentario negativo según nivel de estudios y sexo
Respuesta breve e indiferente (n= 674)

HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 362) 116 93 86 67
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 56 44 33 15
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 18 6 25 11
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 12 2
Estudiante (n= 66) 5 5 40 16
Labores del hogar (n= 21) 3 0 13 5
Total 200 149 209 116

Bloqueo y borrar comentarios (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 153 56 87 66
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 72 28 31 17
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 12 12 19 17
Parado, busco primer empleo (n= 17) 2 1 5 9
Estudiante (n= 66) 4 6 22 34
Labores del hogar (n= 21) 3 0 7 11
Total 246 103 171 154

Hablar sobre el suceso con otras personas (n= 674)
HOMBRE (N= 349) MUJER (N= 325)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 362) 168 41 118 35
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 148) 86 14 39 9
Parado, he trabajado anteriormente (n= 60) 20 4 30 6
Parado, busco primer empleo (n= 17) 3 0 11 3
Estudiante (n= 66) 5 5 42 14
Labores del hogar (n= 21) 2 1 17 1
Total 284 65 257 68

Tabla 57. Características del perfil donde se realizó el comentario negativo según situación 
laboral y sexo
Contacto en la red social (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 162) 50 58 35 19
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 43 31 21 12
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 10 3 5 5
Parado, busco primer empleo (n= 2) - 0 - 2
Estudiante (n= 5) 1 0 3 1
Labores del hogar (n= 13) 0 0 6 7
Total 104 92 70 46
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Tabla 57. Características del perfil donde se realizó el comentario negativo según situación 
laboral y sexo
Contacto en la vida real (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 162) 92 16 44 10
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 65 9 31 2
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 9 4 8 2
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 - 4 -
Labores del hogar (n= 13) 0 0 11 2
Total 167 29 100 16

Desconocidos (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 52 56 20 34
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 35 39 12 21
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 5 8 7 3
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) - 1 - 4
Labores del hogar (n= 13) 0 0 7 6
Total 92 104 48 68

Perfil de un famoso (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 91 17 47 7
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 60 14 28 5
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 10 3 9 1
Parado, busco primer empleo (n= 2) - 0 - 2
Estudiante (n= 5) 1 0 1 3
Labores del hogar (n= 13) 0 0 9 4
Total 162 34 94 22

Desde una cuenta secundaria anónima (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 99 9 53 1
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 70 4 31 2
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 12 1 10 0
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 0 1 1
Estudiante (n= 5) 1 0 3 1
Labores del hogar (n= 13) 0 0 12 1
Total 182 14 110 6

Desde una cuenta personal (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 9 99 1 53
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 6 68 2 31
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 1 12 0 10
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 0 1 1
Estudiante (n= 5) 0 1 1 3
Labores del hogar (n= 13) 0 0 2 11
Total 16 180 7 109
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Tabla 58. Contenido de los comentarios negativos realizados según situación laboral y sexo
Aspecto físico - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 162) 107 1 52 2
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 74 - 33 -
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 11 2 10 0
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 - 4 -
Labores del hogar (n= 13) 0 - 13 -
Total 193 3 114 2

Salud mental - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 108 1 53 1
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 74 - 33 -
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 13 - 10 -
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 1 3 1
Labores del hogar (n= 13) 0 - 13 -
Total 196 2 114 2

Críticas a ideas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 69 39 41 13
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 53 21 20 13
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 10 3 8 2
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 0 1 1
Estudiante (n= 5) 1 0 2 2
Labores del hogar (n= 13) 0 0 12 1
Total 133 63 84 32

Familia - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 107 1 54 0
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 72 2 32 1
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 13 - 10 -
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 0 3 1
Labores del hogar (n= 13) 0 0 12 1
Total 193 3 113 3

Críticas a conductas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 59 49 31 23
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 48 26 21 12
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 10 3 5 5
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 0 1 1
Estudiante (n= 5) 1 0 1 3
Labores del hogar (n= 13) 0 0 6 7
Total 118 78 65 51
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Tabla 58. Contenido de los comentarios negativos realizados según situación laboral y sexo
Críticas a ideas políticas - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 162) 69 39 34 20
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 30 44 20 13
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 6 7 8 2
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 0 1 3
Labores del hogar (n= 13) 0 0 11 2
Total 106 90 76 40

Críticas a religión - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 100 8 54 0
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 67 7 28 5
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 10 3 10 0
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 0 3 1
Labores del hogar (n= 13) 0 - 13 -
Total 178 18 110 6

Contenido sexual - ¿Con qué aspectos tenía que ver el comentario negativo? (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 105 3 52 2
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 69 5 30 3
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 12 1 10 0
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 - 4 -
Labores del hogar (n= 13) 0 0 12 1
Total 187 9 110 6
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Tabla 59. Emoción que ha motivado realizar comentarios negativos según situación laboral y sexo
Tristeza (n= 312)

HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)
NO SÍ NO SÍ

Trabajo actualmente (n= 162) 94 14 46 8
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 65 9 29 4
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 10 3 9 1
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 - 4 -
Labores del hogar (n= 13) 0 0 11 2
Total 170 26 101 15

Enfado (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 50 58 18 36
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 30 44 16 17
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 6 7 3 7
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 0 1 1
Estudiante (n= 5) 1 0 0 4
Labores del hogar (n= 13) 0 0 8 5
Total 87 109 46 70

Ansiedad (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 102 6 52 2
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 70 4 33 0
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 13 0 9 1
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 0 1 1
Estudiante (n= 5) 1 - 4 -
Labores del hogar (n= 13) 0 0 12 1
Total 186 10 111 5

Miedo (n= 312)
HOMBRE (N= 196) MUJER (N= 116)

NO SÍ NO SÍ
Trabajo actualmente (n= 162) 106 2 53 1
Retirado / pensionista / incapacitado (n= 107) 74 - 33 -
Parado, he trabajado anteriormente (n= 23) 10 3 10 0
Parado, busco primer empleo (n= 2) 0 - 2 -
Estudiante (n= 5) 1 - 4 -
Labores del hogar (n= 13) 0 - 13 -
Total 191 5 115 1
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2.1. Contexto, motivación, antecedentes  
y justificación 

En este apartado se describe el contexto técnico 
del proyecto, realizando una breve introducción a 
todos los términos relacionados con el proyecto. 
Además, se justificarán todas las decisiones toma-
das y se detallarán todos los antecedentes con los 
que se contaba antes de la ejecución del proyecto.

2.1.1. Justificación de las tecnologías  
del proyecto

En este primer apartado se pretende listar, descri-
bir y justificar el uso de ciertas tecnologías durante 
el desarrollo del proyecto. 

2.1.1.1. Redes sociales
Es sabido por todos que en los últimos años el 
principal medio de comunicación global han sido 
las redes sociales. Todo tipo de personas se rela-
cionan entre sí, dando igual el país de origen, el 
nivel de fama o el género de estas. A pesar de que 
las redes sociales han sido un gran avance en las 
comunicaciones personales, estas han traído con-
sigo un gran nivel de hate u odio a ciertos usuarios, 
sobre todo influencers. Una de las motivaciones 
principales del proyecto es que este fuese de índole 
social, intentando ayudar y demostrar tanto el nivel 
de odio como de otro tipo de datos en personas al-
tamente influyentes. 

Así pues, todo lo comentado anteriormente sirve 
para justificar que el análisis y la creación de la he-
rramienta va a ser enfocado en las redes sociales, 
más específicamente en redes donde se puedan 
subir fotos y los usuarios puedan comentar al res-
pecto como, por ejemplo, Instagram. 

Por otro lado, es importante saber que las perso-
nas de alta influencia como el conocido Ibai Llanos 

o cualquier otro influencer reciben una cantidad 
enorme de comentarios, por lo que a la hora de 
procesar esos datos se tendrá que tener en cuenta 
el gran volumen de estos.

2.1.1.2. Herramientas de adquisición de datos
En el apartado anterior se ha justificado que el pro-
yecto se va a centrar en el análisis de personas o 
influencers en las redes sociales, pero estos datos 
no pueden ser adquiridos de forma manual, es de-
cir, necesitamos herramientas externas que pue-
dan facilitar esta adquisición. 

Para adquirir estos datos existen actualmente li-
brerías creadas en Python que son capaces de 
descargar el número de seguidores, las fotos, etc. 
Sin embargo, para este proyecto se pretende des-
cargar tanto las fotos y los seguidores como los 
comentarios de cada post, el texto de usuario, la 
fecha, el número de “me gusta”, etc. Así, durante 
este proyecto, se deberá crear un programa que 
de manera automática sea capaz de adquirir de 
Instagram todos los datos comentados anterior-
mente. 

Existen varias soluciones a este problema, poste-
riormente se comentará la elección de la tecnolo-
gía, pero la más conveniente para esta adquisición 
de datos personalizada de un entorno web es la 
llamada Selenium. 

2.1.1.3. Modelos de inteligencia artificial 
Para procesar todos los datos adquiridos del per-
fil seleccionado proveniente de la red social va a 
ser necesario utilizar ciertos modelos de inteli-
gencia artificial. Un modelo de inteligencia arti-
ficial, en nuestro caso, no va a ser más que una 
librería o un grupo de librerías tanto entrenadas 
como no entrenadas capaces de extraer ciertas 
conclusiones de un grupo de datos o imágenes 
provistas. 

2. ESTUDIO II
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En nuestro caso, ya que se requiere analizar tan-
to el texto como la imagen, se analizarán distintos 
modelos existentes, y además se estudiará la com-
patibilidad entre estos para ver si los resultados 
obtenidos de los modelos son adecuados para el 
funcionamiento de nuestros programas. Así pues, 
como se quiere obtener ciertos resultados proce-
sados, se justifica el uso de estos modelos durante 
el desarrollo del proyecto.

2.1.2. Contexto y motivación del proyecto 

En este apartado se describe la motivación para 
llevar a cabo este proyecto y el contexto en el que 
este se desarrolla. 

2.1.2.1. Contexto y antecedentes del proyecto
Para entender mejor el porqué de este proyecto es 
necesario conocer el contexto actual y los antece-
dentes tanto de las redes sociales en sí, como de 
las herramientas de análisis existentes de estos 
medios sociales. 

Recientes estudios hechos en España destacan que 
actualmente el 85,5 % de los internautas hacen 
uso de alguna red social. Este alto porcentaje su-
pone 25 millones de personas en España. Por otro 
lado, si ponemos el foco en el grupo más vulnera-
ble, que en este caso son los jóvenes, veremos que 
el 93 % de los jóvenes entre 16 y 24 años utilizan 
algún tipo de red social. 

No obstante, si se pone la vista en Europa en su 
conjunto, los datos son un poco mejores, ya que 
únicamente el 56 % de los europeos tienen un 
perfil activo en redes. A pesar de que este núme-
ro es esperanzador, el 86 % de los jóvenes euro-
peos han hecho uso de alguna red social en el año 
2022. 

Si nos centramos entonces en el odio o acoso reci-
bido a ese porcentaje de población que hace uso de 
las redes sociales, los resultados son alarmantes. 
Un estudio realizado en España en diciembre de 
2021 esclarece que alrededor del 7 % de los jóve-
nes dicen haber sufrido acoso mediante las redes 
sociales. Por si este dato no fuera suficientemente 
alarmante, Unicef en 2019 realizó un sondeo con 
190.000 personas de 30 países diferentes, entre los 
que se incluyen España, Alemania y Francia. Los 
resultados de ese sondeo indican que 1 de cada 3 
jóvenes de entre 13 y 25 años han sufrido ciberaco-
so alguna vez. 

Con estos datos cabe destacar entonces que la 
mayoría de la población hace uso de estas tecno-
logías. A pesar de eso, hoy en día, en España no 
existe ninguna herramienta diseñada capaz de de-
tectar tendencias de odio, de acoso escolar u otro 
problema de índole social. Si bien es cierto, hay 
ciertas aplicaciones como Bodyguard, desarrolla-
da por una empresa en Francia, que en este año 
de 2022 se ha propuesto que sea capaz de detectar 
comentarios negativos, con bastante buena preci-
sión, para poder eliminarlos directamente. 

Por todo lo comentado anteriormente, se llega a la 
conclusión de que uno de los puntos más impor-
tantes a la hora de desarrollar un tipo de aplica-
ción así es el hecho de que actualmente no existe 
ninguna opción disponible en el territorio español.

2.1.3. Objetivos y alcance

En esta sección se describen tanto los objetivos 
específicos del proyecto como el alcance de este. 
El objetivo principal del proyecto, tal y como se ha 
mencionado en apartados anteriores, se basa en 
la creación de uno o varios programas que sean 
capaces de adquirir, procesar, vectorizar y anali-
zar cualquier información pública de un influencer 
específico. Para llevar a cabo todo el proyecto, hay 
tener en cuenta una serie de objetivos específicos: 

1. Estudio tanto de las variables más importantes 
dentro de Instagram o la red social selecciona-
da como la estructura web de esta. 

2. Creación y testeo de la herramienta de adquisi-
ción de datos.

3. Definición de los datos que se quieren procesar.

4. Creación del modelo que define un post y un 
usuario en Instagram. Se debe definir el vector 
que exprese tanto un post como un usuario den-
tro de la red social.

5. Elección de los modelos para el procesado de 
datos.

6. Creación del programa capaz de procesar la in-
formación del usuario y generar el vector de usua-
rio y del post para que este sea almacenado en un 
archivo Comma Separated Values o CSV (archivo 
de valores separados por comas [CSV] en el que 
cada línea del archivo es un registro de datos) y 
posteriormente pueda ser agrupado y analizado.
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2.1.3.1. Alcance del proyecto
El alcance del proyecto se centra en la creación tan-
to del programa de adquisición de datos como en la 
implementación de los modelos para poder gene-
rar los vectores de los influencers requeridos. Para 
ello lo primero que se deberá hacer es estudiar la 
red social determinada, para elegir las variables 
más importantes de esta, teniendo en cuenta cómo 
definiremos el odio y los datos que son adquiribles 
mediante la interfaz web de la red social.

Otra parte muy importante para satisfacer el al-
cance es la programación completa del código 
para adquirir todos los datos necesarios. Además, 
el procesamiento posterior también será alcance 
de este proyecto. 

Una vez se hayan generado vectores de cada post y 
usuario, estos se almacenarán en un CSV comple-
tamente anónimo, evitando la trazabilidad y cual-
quier tipo de dato que lo relacione con un usuario 
en concreto. 

Por otro lado, durante el resumen se comenta que 
se generará una interfaz para la visualización de 
todos los datos, pero es un objetivo secundario que 
se queda al límite del alcance. Este es un proyecto 
de ingeniería computacional, donde las interfaces 
gráficas no forman parte de este ámbito, aun así, 
se intentará generar una ventana donde se pueda 
introducir alguno de los influencers ya existentes 
en el sistema para poder visualizar mediante gráfi-
cos o tablas los resultados obtenidos. 

Para evitar cualquier confusión, se debe comentar 
todo lo que queda fuera del alcance del proyecto. 
El proyecto no contempla la optimización de tiem-
po del programa de adquisición de datos y tampoco 
el del programa de procesado de datos. Ya que se 
trata de una red social independiente al equipo del 
proyecto, las actualizaciones futuras de Instagram 
no se contemplan a la hora de generar los vectores 
ni tampoco los cambios en la interfaz de Instagram 
que puedan hacer que el programa generado con 
Selenium no funcione. 

Por último, se aclarará uno de los apartados más 
importantes de todo el proyecto, que es el alma-
cenamiento de datos provenientes de Instagram. 
Se pretende almacenar de manera privada cier-
tos datos públicos de Instagram que serán usa-
dos para generar el vector. Esto se realiza con 
intención de tener resultados tangibles con vistas 
a la investigación, para así poder analizar y veri-
ficar tanto la imagen como los comentarios con 

resultados que generen futuros modelos de inteli-
gencia artificial. No obstante, no se quiere proveer 
de una herramienta de minería de datos, por lo 
que la descarga de estos datos no está contem-
plada en este proyecto. 

2.2. Metodología

Para el desarrollo del proyecto se va a seguir un 
tipo de metodología muy común en cualquier pro-
yecto de desarrollo informático o de software. Se 
ha decidido que, por motivos de rapidez, de au-
mento de la productividad y de mejora en la cali-
dad, se utilice un tipo de metodología Agile, más 
específicamente se utilizará Scrum. Esta decisión 
se toma ya que durante todo el proyecto se está 
en contacto con el director del proyecto y son ne-
cesarias las reuniones, los cambios rápidos del 
proyecto y a veces la colaboración de este para 
finalizar ciertas tareas. Las características princi-
pales de Scrum y de todas las metodologías ágiles 
son las siguientes:

• El desarrollo del proyecto es incremental, se van 
añadiendo bloques dependiendo de los requisi-
tos necesarios. 

• El trabajo se realiza mediante tareas o sprints 
en periodos de 3-4 semanas de trabajo donde 
se lleva a cabo una funcionalidad independiente 
del proyecto; en nuestro caso, una funcionalidad 
podría ser la creación de la herramienta de ad-
quisición de datos. 

• Se da prioridad a lo que tiene más valor, algo 
muy importante para completar los objetivos es-
pecíficos y el alcance del proyecto. 

• Las reuniones suelen ser diarias o, como en 
nuestro caso, semanales. Además, se informa 
al equipo diariamente de los avances mediante 
correo electrónico. 

• Se realiza una reunión más larga cuando finaliza 
el bloque de tareas/sprint. 

• Se fijan tiempos máximos para lograr los objeti-
vos, para así no perder tiempo y poder llegar a la 
fecha especificada para la entrega del proyecto. 

• Los equipos son pequeños entre dos y nueve 
personas. En nuestro caso se determina que el 
proyecto consta de dos personas y a veces hay 
ayuda externa. 
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• Se da autoridad a los miembros del grupo para la 
toma de decisiones. Es de vital importancia poder 
modificar el proyecto si se encuentra algún pro-
blema a medida que avanza su desarrollo. 

Por otro lado, Scrum tiene una característica dis-
tintiva: su división de tareas es muy visual y con 
mucha trazabilidad. Esto consiste en que se van 
creando ciertos paquetes de tareas divididos por 
objetivos específicos. Cada tarea la puede realizar 
cualquier miembro del grupo y esta puede tener 
varios estados, “completada”, “en progreso” y “sin 
hacer”. 

Si bien es cierto que para este proyecto no es ne-
cesario un despliegue como el que proporciona 
Scrum, se ha decidido implementarlo para aseme-
jarse a lo que sería un proyecto real. Existen ciertas 

aplicaciones externas que agilizan el proceso de 
control; a pesar de eso, en este proyecto se llevará 
un control mediante una hoja de Excel o cualquier 
hoja de cálculo. 

El método de funcionamiento será tener reuniones 
de revisión del proyecto cada dos o tres semanas 
y se irán proponiendo tareas a realizar, es decir, 
cada sprint durará alrededor de 2-3 semanas. Es-
tas tareas quedarán marcadas en una hoja de Excel 
y cada vez que estén en desarrollo o completadas 
se cambiará el estado. 

La mayoría de las empresas informáticas utilizan 
este tipo de desarrollo ágil por ser el más favorable 
al proyecto, por lo que finalmente se decide imple-
mentarse en el desarrollo del proyecto (Hidalgo, 
2019).

2.3. Memoria técnica

Este apartado, el más extenso del estudio, explica-
rá todo el desarrollo técnico del proyecto tal y como 
ha sido en la realidad. Se dividirá por secciones 
para que su comprensión sea más sencilla.

2.3.1. Estudio de la red social seleccionada

En primer lugar, se va a explicar todo lo relacionado 
con la red social seleccionada, es decir, Instagram. 
Instagram es una red social en la que se comparten 

imágenes y vídeos con los demás usuarios de la 
comunidad. Se pueden seguir otros perfiles, si se 
quiere tener constancia de las fotos que suben, así 
como otras personas también podrán seguirte.

Se analizará la interfaz de la red social, teniendo 
en cuenta todos los botones, campos de texto, lo-
calización de los posts, etc. Este primer apartado 
es muy importante ya que nuestra herramienta de 
adquisición de datos tendrá que navegar de ma-
nera independiente por la red social elegida. Otro 
apartado importante dentro de este bloque será el 
estudio de variables significativas relacionadas con 

Ilustración 1. Metodología de Scrum
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un usuario y con un post. Se listarán y explicarán 
variables tales como el número de “me gusta” o 
número de seguidores, para posteriormente hacer 
una selección de las que se consideren de vital im-
portancia para el proyecto.

2.3.1.1. Estudio de la interfaz de Instagram
En la introducción de este apartado se expli-
ca brevemente la necesidad de conocer cómo se 

conforma la interfaz gráfica de Instagram. El pri-
mero de los pasos es obvio, el usuario o la herra-
mienta automatizada deberá introducir el enlace 
de Instagram en el navegador. Lo primero que se 
puede observar al abrir por primera vez la pantalla 
de inicio de Instagram es un pop-up donde nos pide 
que aceptemos todas las cookies de la red social. 
Se puede observar la estructura y localización del 
botón en la ilustración 2.

Ilustración 2. Inicio de Instagram

Una vez se acepten las cookies, se desbloqueará la 
pantalla de inicio de sesión. En esta pantalla tendre-
mos dos cuadros de texto donde se deberá introducir 
un usuario y una contraseña para poder avanzar a la 

siguiente pantalla de la red social. Se puede observar 
la estructura de los cuadros de texto en la ilustración 
3. Después de introducir el texto en ambos campos se 
deberá pulsar el botón de “iniciar sesión”.

Ilustración 3. Inicio de sesión de Instagram
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Si las credenciales son correctas accederemos a 
nuestro perfil, donde podremos interactuar con 
Instagram en su plenitud. No obstante, antes de 
poder acceder al perfil deberemos seleccionar dos 

botones, con temas relacionados con la privacidad 
y las notificaciones. Se pueden observar estos bo-
tones en las ilustraciones 4 y 5.

Ilustración 4. Privacidad de Instagram

Ilustración 5. Notificaciones de Instagram



99

COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

10%

Una vez se haya interaccionado con estos botones, 
se podrá comenzar a utilizar la aplicación y la red 
social en su totalidad. Hay varios tipos de interac-
ción que no se van a comentar, como son enviar y 
recibir mensajes directos o las nuevas historias de 
Instagram de 24 horas.

En este caso, nos centraremos en la búsqueda e in-
teracción con un perfil de Instagram, con intención 
de aprovechar todo este conocimiento para la crea-
ción de la herramienta de adquisición de datos. En 
la pantalla de inicio de Instagram se podrá inte -
ractuar con el cuadro de búsqueda en la parte su-
perior e introducir cualquier nombre o usuario. En 
la ilustración 7 se puede observar una búsqueda 

realizada introduciendo el nombre de usuario del 
conocido influencer español Ibai Llanos. Para ha-
cer efectiva la búsqueda bastaría con dar a la tecla 
enter para acceder al primero de los usuarios re-
comendados o también se puede seleccionar me-
diante el doble clic del ratón.

Existen otros métodos de búsquedas de perfil, co -
mo por ejemplo la navegación por las recomen-
daciones de Instagram o la búsqueda de usuarios 
mediante los seguidores o las personas seguidas 
de otros miembros de Instagram. No obstante, co -
mo se ha comentado previamente, nos centrare-
mos únicamente en el cuadro de búsqueda de Ins-
tagram (véase ilustración 6).

Ilustración 6. Perfil de Instagram de Ibai Llanos

Usando cualquiera de los dos métodos comentados 
anteriormente entraremos en el perfil de cualquier 
influencer o usuario. Una vez dentro del perfil se po-
drá hacer scroll para navegar por todos los posts del 

usuario. Además, con intención de ver el detalle y 
todos los comentarios, se podrá clicar en cualquiera 
de los posts. En la ilustración 8 se puede ver el perfil 
completo, de nuestro usuario de ejemplo, Ibai Llanos.
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Ilustración 7. Cuadro de búsqueda de Instagram de Ibai Llanos

Del perfil de Ibai se pueden destacar varias varia-
bles que serán importantes a la hora de analizar 
el odio y las sesiones de uso, que se especificarán 
en los próximos apartados. Lo último que queda-
ría para finalizar el análisis de la interfaz de Insta-
gram sería ver cómo son las vistas de detalles de 
los posts. En la ilustración 9 se puede ver la primera 
foto del influencer Ibai Llanos. En esta imagen se 
puede observar el número de “me gusta” y la fecha 

de la foto. Además, también se observa el texto del 
usuario o pie de foto que el influencer ha decidido 
añadir, en este caso, Ibai escribe “es mi cumplea-
ños” para acompañar a la foto. Además, cualquier 
persona es libre de comentar lo que quiera respecto 
a la foto. Es importante destacar que personas tan 
influyentes como Ibai o el Rubius reciben miles de 
comentarios, por lo que para leerlos todos es nece-
sario ir cargando poco a poco todos los comentarios.

Ilustración 8. Post de Instagram
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Todo lo comentado anteriormente resume la interfaz 
de usuario que posee Instagram y que será de vital 
ayuda para diseñar la herramienta de adquisición de 
datos de todos los influencers y usuarios. Para fina-
lizar con el análisis completo de la red social, queda 
únicamente identificar y analizar todas las variables 
personales que engloban a una persona y sus posts.

2.3.1.2. Estudio de las variables de usuario  
en Instagram
En este apartado se pretende hacer un análisis de 
todas las variables, imágenes o información que 

tenga relación directa con un usuario o con un post. 
La idea es poder facilitar la decisión de las varia-
bles y la programación de la herramienta encarga-
da de la extracción de datos.

Primero se van a listar mediante una tabla todas 
aquellas variables relacionadas con un usuario en 
general. Además, se realizará una breve descrip-
ción de estas. A continuación, en la tabla 59 puede 
verse todo lo comentado. Para una mejor compre-
sión de la tabla y las variables es posible apoyarse 
en la ilustración 6 donde se muestra el perfil com-
pleto de Ibai Llanos.

Tabla 60. Análisis de variables de un usuario
Variable Descripción
Nombre de  
usuario

Esta variable se refiere al nombre de usuario de la persona. Este nombre debe ser único 
en toda la red social. Es el identificativo principal del usuario o influencer.

Número de 
publicaciones

Seguidores

Seguidos

Debajo del nombre de usuario hay tres datos relevantes para determinar el alcance y 
la relevancia del usuario. El primero de ellos hace referencia al número de publicaciones 
o posts que tiene completamente visibles en su perfil. La segunda de las variables 
relevantes de este bloque hace referencia al número de usuarios que siguen actualmente 
al influencer para tener constancia de todos sus nuevos posts. Por último, la variable 
“seguidos” hace referencia al número de personas que el usuario considera interesantes 
y que sigue actualmente.

Biografía
Esta variable hace referencia a la descripción que el usuario decide poner en su perfil. 
Puede que este campo esté vacío, pero normalmente se usa para explicar la profesión  
o el campo de interés al que pertenecen.

Nombre privado

Esta variable hace referencia al nombre privado del usuario, es decir, este nombre no  
es único en todo Instagram. Un ejemplo básico para diferenciar nombre de usuario  
y nombre privado podría ser → nombre usuario: asierg12445; nombre privado:  
Asier González.

Link
Esta variable hace referencia al enlace que puede elegir poner el usuario. Este enlace 
suele ser un hipervínculo que llega hacia una marca, una tienda o cualquier página web 
relacionada con el usuario.

Ocupación
Las cuentas públicas de Instagram tienen la opción de colocar un distintivo que define  
su ocupación, entre los más conocidos están los distintivos de influencer, deportista  
de elite, personaje público, creador digital, etc.

Historias 
destacadas

Esta variable hará referencia a si el usuario tiene historias destacadas (agrupación  
de fotos distintas a los posts).

Foto de perfil Esta variable hace referencia a la imagen de perfil del usuario.

Una vez analizadas las variables de un usuario ge-
neral se deben analizar todas las variables de un 
post específico. De nuevo y al igual que en el ante-
rior análisis de variables, el objetivo de este es ayu-
dar a decidir todas las variables que capturaremos 

mediante esa herramienta de adquisición de datos 
que se va a programar. Para ayudar a una mejor 
compresión de las variables es posible apoyarse de 
la ilustración 8 donde se muestra el último post del 
influencer Ibai Llanos.



COMENTARIOS NEGATIVOS EN LAS REDES SOCIALES

102

10%

Tabla 61. Análisis de variables de un post
VARIABLE DESCRIPCIÓN
Imagen del post Esta variable hace referencia a la imagen o vídeo del post.

Texto de usuario

Esta variable hace referencia al texto que escribe el usuario acompañando a 
la foto. Cabe destacar que no es estrictamente obligatorio incluir este texto a 
la hora de subir un post. Cuando este se introduce, siempre aparece en la parte 
superior derecha.

Lista de comentarios

Esta variable hace referencia a todos los comentarios del post en forma de 
lista. Cuando nos referimos a esta variable solo tendremos en cuenta los 
comentarios principales de la foto, es decir, no se incluirán comentarios que 
respondan a comentarios. Cabe destacar que el usuario puede restringir su 
perfil para que ciertas personas no puedan comentar. En ese caso, esta 
modificación será visible para todo el mundo. Cuando existen
comentarios, estos se despliegan debajo del texto de usuario.

Likes o “me gusta” de 
comentarios

Cada comentario podrá tener un número específico de likes, vienen dados por 
cualquier usuario.

Número de likes
Esta variable hace referencia al número de usuarios que ha dado “me gusta” al 
post del usuario. Se encuentra en la parte inferior derecha de la página.

Reproducciones de vídeo
En el caso de encontrarnos con un vídeo, este tendrá un campo adicional 
donde se podrá ver las veces que este ha sido reproducido.

Fecha
Se hace referencia directa a la fecha del post. Si es reciente, se indicará con 
“hace dos días”, por ejemplo, si el post es más antiguo, indicará la fecha exacta.

2.3.1.3. Selección de variables clave de la red  
social
En el apartado anterior se han comentado todas las 
variables visibles existentes dentro de un usuario y 
sus posts de Instagram. Sin embargo, con intención 
de generar posteriormente la herramienta de ad-
quisición de datos, deberemos decidir antes cuáles 
de estas variables son importantes para un futuro 
análisis del usuario y su sesión. Si bien es cierto 
que hay ciertas variables interesantes a la hora de 
tener un perfil, como el número de seguidores o el 
número de reproducciones de un post, estas no se-
rán muy útiles para definir el odio hacia la persona 
o la negatividad de una sesión. Por eso, se indicarán 
únicamente las variables que se pretende capturar 
con la herramienta de adquisición de datos que se 
va a programar. A pesar de que se capturen las va-
riables mencionadas, puede que al final estas no 
se usen a la hora de predecir o calcular cualquier 
tendencia de odio, predicción de likes, etc. Las va-
riables que se pretende capturar son las siguientes: 

• Nivel de post:

 − Imagen del post: para poder hacer un análisis 
de la foto mediante algoritmos de inteligen-
cia artificial, con intención de poder predecir 
sentimientos o razas.

 − Número de “me gusta”: para llegar a hacer 
una predicción de likes.

 − Fecha: si se quiere tener la dimensión del 
tiempo en cuenta.

 − Lista de todos los comentarios: son la principal 
fuente de odio e insultos hacia las personas 
en esta red social.

 − Texto de usuario: puede generar más o menos 
nivel de odio en un usuario y su sesión.

• Nivel de usuario:

 − Biografía: se capturará esta variable con in-
tención de ser descriptiva a los usuarios, no 
obstante, puede que el uso de esta sea redu-
cido.

 − Link: esta variable se capturará con intención 
de ser descriptiva a los usuarios.

 − Ocupación: esta variable se capturará con in-
tención de ser descriptiva a los usuarios.

2.3.2. Herramienta de adquisición de datos

En este segundo apartado de la memoria técnica 
se pretende llevar a cabo el diseño de la herra-
mienta de adquisición de datos. Se plantearán cier-
tas tecnologías y librerías que nos permitan obte-
ner los datos especificados en el apartado anterior, 
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con intención de escoger el más acorde a nuestro 
proyecto. El fin de la herramienta se centra en que 
posteriormente se puedan procesar estos datos 
obtenidos, mediante librerías o modelos de inte-
ligencia artificial, con intención de poder adquirir 
nueva información existente en las variables co-
mentadas previamente.

Cabe destacar que en todo momento se van a respe-
tar las políticas de Instagram, ya que en este caso no 
se va a hacer una adquisición masiva de datos. Por 
otro lado, todos los datos adquiridos son con fines 
académicos y de investigación, en ningún momento 
se va a promover el comercio de estos ni se hará un 
uso ilícito. Asimismo, cualquier herramienta de ad-
quisición de datos que se cree tendrá como objetivo 
simular el comportamiento humano en Instagram, 
es decir, no se harán cientos de peticiones por se-
gundo, ni cientos de descargas de datos simultáneas.

El objetivo es cumplir las normas establecidas, por 
lo que, además, toda la información de los usuarios, 
a pesar de que sea pública, se almacenará discre-
tizada y anonimizada, evitando así la trazabilidad 
de todos los datos y perfiles. Asimismo, durante 
la memoria de este proyecto no se mencionará el 
nombre de ninguna persona influyente ni se expli-
cará cómo se hace la descarga de los datos, úni-
camente se explicará cómo se adquieren ciertas 
variables de la red social.

2.3.3. Procesado de datos

En este apartado se pretende explicar cómo se ha 
llevado a cabo el procesamiento de todos los datos 
de los post y perfiles de usuario.

Se quiere analizar tanto la imagen del influencer 
como el texto del usuario del post y todos los co-
mentarios recibidos. Para validar este análisis se 
ha recibido ayuda de un grupo de psicólogas pro-
fesionales pertenecientes a un grupo de investiga-
ción relacionado directamente con las redes socia-
les, adicciones, etc.

El objetivo se centra en conseguir un vector con 
dimensiones suficientes para proveer a cualquier 
programa o profesional de información válida para 
analizar. En el primero de los apartados se defini-
rán todas las dimensiones de un vector, teniendo 
en cuenta que todos los valores de este tienen que 
estar comprendidos entre 0 y 1. El hecho de que 
cada dimensión tenga que estar comprendida en-
tre esos valores viene dada por la facilidad de aná-
lisis y visualización posterior.

2.3.3.1. Definición del vector
Durante este apartado se definirán todas las di-
mensiones del vector, para ello, como se ha co-
mentado previamente, se tendrá la supervisión de 
un grupo de psicólogas. La idea principal es cen-
trarse en las variables provistas por el programa 
de adquisición de datos con intención de procesar-
las utilizando modelos de inteligencia artificial y 
obtener nuevas variables que nos ayuden a definir 
el odio hacia un influencer y los rasgos más carac-
terísticos del post.

Cabe destacar que este proceso de decisión de 
las variables del vector fue creado mediante bra-
instorming, llegando a obtener un número alto de 
variables que ayudarían a conformar el vector. No 
obstante, después de varias reuniones con el grupo 
de psicólogas se decidió definir un vector de 24 di-
mensiones distintas. Cada una de estas dimensio-
nes se procesará con un modelo de datos diferente 
y proveerá de un tipo de información muy específi-
ca. En la próxima tabla (véase tabla 61) creada en 
Excel se aprecian todas las dimensiones del vector, 
su rango de valores y una definición de lo que cada 
variable simboliza.

Además, en el siguiente apartado se profundizará 
en cuáles son los modelos utilizados para el pro-
cesado y las variables utilizadas provenientes de 
la herramienta de adquisición de datos. Asimis-
mo, se darán ejemplos de influencers de distintos 
ámbitos para apreciar ciertas tendencias de ma-
nera clara.
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Tabla 62. Variables de dimensión del vector
VARIABLES POST VALOR DESCRIPCIÓN

Personas sí o no 1 o 0
Valor 1 o 0, siendo 1 el hecho de que sí que hay personas y 0 que no hay 
personas.

Porcentaje de mujeres 0 a 1
Se detectan todas las personas, se hace un porcentaje para saber cuántas 
son mujeres y cuántas son hombres.

Porcentaje de hombres 0 a 1
Se detectan todas las personas, se hace un porcentaje para saber cuántas 
son mujeres y cuántas son hombres.

Porcentaje de personas 
‘asian’

0 a 1
Porcentaje de rasgo asiático. Por cada cara se puede calcular el porcentaje 
que se detecta de cada raza, calcularemos una media para saber el total 
en la foto completa.

Porcentaje de personas 
‘indian’

0 a 1
Porcentaje de rasgo indio. Por cada cara se puede calcular el porcentaje 
que se detecta de cada raza, calcularemos una media para saber el total 
en la foto completa.

Porcentaje de personas 
‘black’

0 a 1
Porcentaje de rasgo de persona negra. Por cada cara se puede calcular 
el porcentaje que se detecta de cada raza, calcularemos una media para 
saber el total en la foto completa.

Porcentaje de personas 
‘white’

0 a 1
Porcentaje de rasgo de persona blanca. Por cada cara se puede calcular 
el porcentaje que se detecta de cada raza, calcularemos una media para 
saber el total en la foto completa.

Porcentaje de personas  
‘middle eastern’

0 a 1
Porcentaje de rasgo caucásico. Por cada cara se puede calcular el 
porcentaje que se detecta de cada raza, calcularemos una media para 
saber el total en la foto completa.

Porcentaje de personas  
‘laltino hispanic’

0 a 1
Porcentaje de rasgo latino. Por cada cara se puede calcular el porcentaje 
que se detecta de cada raza, calcularemos una media para saber el total 
en la foto completa.

Porcentaje de felicidad  
en las personas

0 a 1
Por cada cara se puede calcular el porcentaje de cada sentimiento, 
calcularemos una media para saber el total en la foto completa.

Porcentaje de tristeza  
en las personas

0 a 1
Por cada cara se puede calcular el porcentaje de cada sentimiento, 
calcularemos una media para saber el total en la foto completa.

Porcentaje de neutralidad 
en las personas

0 a 1
Por cada cara se puede calcular el porcentaje de cada sentimiento, 
calcularemos una media para saber el total en la foto completa.

Porcentaje de enfado  
en las personas

0 a 1
Por cada cara se puede calcular el porcentaje de cada sentimiento, 
calcularemos una media para saber el total en la foto completa.

Porcentaje disgusto  
en las personas

0 a 1
Por cada cara se puede calcular el porcentaje de cada sentimiento, 
calcularemos una media para saber el total en la foto completa.

Porcentaje de miedo  
en las personas

0 a 1
Por cada cara se puede calcular el porcentaje de cada sentimiento, 
calcularemos una media para saber el total en la foto completa.

Porcentaje de sorpresa  
en las personas

0 a 1
Por cada cara se puede calcular el porcentaje de cada sentimiento, 
calcularemos una media para saber el total en la foto completa.

Porcentaje de comentarios 
positivos

0 a 1
Comentarios con polaridad menor que 0 dividido entre todos los 
comentarios válidos.

Polaridad de los 
comentarios

0 a 1 Media de la polaridad de todos los comentarios recibidos.

Porcentaje de comentarios 
negativos

0 a 1
Comentarios con polaridad mayor que 0 dividido entre todos los 
comentarios válidos.

Media de subjetividad  
de los comentarios

0 a 1 Subjetividad de cada comentario hecha en una media.

Porcentaje de comentarios 
MUY negativos

0 a 1
Porcentaje de comentarios con polaridad menor que -0,5, es decir, muy 
negativos.

Porcentaje de comentarios 
MUY positivos

0 a 1
Porcentaje de comentarios con polaridad mayor que 0,75, es decir, muy 
positibvos. Es más fácil generar comentarios más positivos que negativos.

Texto del usuario sí o no 1 o 0 1 si tenemos texto del usuario 0 si no lo tenemos.

Continúa
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Tabla 62. Variables de dimensión del vector
VARIABLES POST VALOR DESCRIPCIÓN

Polaridad del texto  
del usuario

0 a 1 Polaridad del texto escrito por el usuario.

Subjetividad del texto  
del usuario 0 a 1 Subjetividad de la descripción de la imagen del usuario.

2.4. Conclusiones

A través de este proyecto hemos realizado el pri-
mer paso para caracterizar los posts de las redes 
sociales. Es decir, hemos extraído las caracterís-
ticas más relevantes de cada uno de los posts que 
se publican con el fin de representar de forma ade-
cuada estos elementos.

Este primer paso nos permitirá utilizar algoritmos 
de inteligencia artificial y aprendizaje automático 
para poder clasificar los posts. Por ejemplo, podre-
mos determinar si los posts están recibiendo una 
gran cantidad de odio, o identificar las temáticas 

que generan más comentarios negativos en la 
red social. De esta manera, es posible añadir in-
dicadores en las aplicaciones que ayuden a los 
usuarios a gestionar este tipo de situaciones (por 
ejemplo, recomendándoles alejarse de las redes 
sociales de forma temporal) o preevaluar un post 
para saber si va a recibir una gran cantidad de 
odio.

El primer paso llevado a cabo en este proyecto es 
clave para poder acometer esta tarea, ya que los 
sistemas de inteligencia artificial únicamente son 
capaces de trabajar con los tipos de datos que he-
mos extraído.
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