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APELLIDOS        NOMBRE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD   Nº   TELÉFONO    

E-MAIL    DOMICILIO        

LOCALIDAD    PROVINCIA    CÓDIGO POSTAL

PAIS  

DEPARTAMENTO/INSTITUTO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO��

PROGRAMA DE DOCTORADO

TITULACIÓN DE ACCESO AL DOCTORADO  

TITULO PROVISIONAL DE LA TESIS

1.       D.N.I   E-MAIL

2.       D.N.I.   E-MAIL

       DN.I.   E-MAIL

           de 20

Los/las directores/as mencionados manifiestan su aceptación a la dirección y conformidad con el Plan de Investigación 
presentado y acompañan el impreso firmado, con la relación de los méritos. 

Fdo.:     Fdo.:    Tutor/a:

La Comisión Académica (Consejo de Departamento/Instituto), reunida en sesión el día   acordó aprobar el 
presente Plan de Investigación.

En   a de
El/la  Presidente/a de la Comisión (Director/a de Departamento/Instituto):

    

  

              Fdo.:        

Este impreso debe remitirse al Sr. Presidente de la Comisión de Doctorado 
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ACEPTACIÓN DE DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL 

Profesor/a Dr/Dra: 

D.N.I./ Pasaporte  

Departamento 

Correo electrónico       Teléfono 

MANIFIESTA que posee experiencia investigadora acreditada mediante el cumplimento de alguno de los 

requisitos establecidos por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Salamanca en la Guía de Buenas 

Prácticas: criterios y directrices para la gestión académica de programas de Doctorado aprobada el 13 de 

octubre de 2011: 

a) Tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado incluya como mínimo uno de los últimos 7

años

b) Ser o haber sido, en los últimos 5 años, investigador/a principal de un proyecto de investigación financiado mediante convocatoria

pública

c) Ser autor/coautor en los últimos 6 años de al menos 3 artículos científicos publicados en revistas incluidas en la JCR o de 3

contribuciones relevantes en el campo científico correspondiente de acuerdo con los criterios de la CNEAI o las Agencias de

Calidad Universitaria

d) Ser autor/coautor, en los últimos 6 años de una patente en explotación

e) Haber dirigido en los últimos 5 años una tesis doctoral con contribución relevante en su campo científico

f) Cualquier otro requisito que por la especialidad del ámbito científico pueda ser considerado de relevancia por la Comisión

Académica del Programa de Doctorado

Y, habiendo sido propuesto/a para dirigir la tesis doctoral de 

EXPRESA SU ACEPTACIÓN 

       ,        de               de   

Fdo:


	Integrados 1
	ACEPTA_dir_tesis2
	Integrados

	Integrados 2

	APELLIDOS: Rodríguez de Dios
	NOMBRE: Isabel
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
	N: 
	TELÉFONO: 
	EMAIL: isabelrd@usal.es
	DOMICILIO: 
	LOCALIDAD: 
	PROVINCIA: 
	CÓDIGO POSTAL: 
	PAIS: España
	DEPARTAMENTOINSTITUTO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO: Departamento de Sociología y Comunicación
	PROGRAMA DE DOCTORADO: Formación en la Sociedad del Conocimiento
	TITULACIÓN DE ACCESO AL DOCTORADO: Máster en Investigación aplicada a la Comunicación 
	TITULO PROVISIONAL DE LA TESIS: RIESGOS DE LA COMUNICACIÓN INTERACTIVA EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE. DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
	1: Juan José Igartua Perosanz
	EMAIL_2: jigartua@usal.es
	2: 
	DNI_2: 
	EMAIL_3: 
	78725   1 68 62: 
	DNI_3: 
	EMAIL_4: 
	D: 
	GH: abril
	de 20: 14
	Fdo: 
	Fdo_2: 
	Tutora: 
	La Comisión Académica Consejo de DepartamentoInstituto reunida en sesión el día: 
	En: 
	a: 
	de: 
	Ella  Presidentea de la Comisión Directora de DepartamentoInstituto: 
	Fdo_3: 
	INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO MÁXIMO 50 lÍNEAS: En los últimos años han surgido una serie de actores (Internet, telefonía móvil, videojuegos, etc.) que influyen en muchos aspectos de nuestra vida: ocio, aprendizaje, trabajo, comunicaciones... (Area y Pessoa, 2012). Los adolescentes no escapan a este panorama y están inmersos plenamente en este nuevo contexto de Sociedad Digital. De esta manera, su aumento del uso de los medios interactivos ha sido masivo y sus habitaciones cada vez tienen un mayor equipamiento tecnológico. Esto ha dado lugar a la bedroom culture, es decir, una tendencia de niños y jóvenes a pasar cada vez más tiempo en sus habitaciones con los medios digitales y de comunicación. Esta situación provoca que “los controles parentales, por ejemplo, del uso en tiempo y contenidos de la televisión o su navegación en la red, sean mucho menores a los que se producían anteriormente”(Garitaonania, Fernández y Oleaga, 2005, p. 49).En este contexto está cobrando especial importancia la comunicación interactiva, o comunicación digital interactiva, que, según Scolari (2008), es la comunicación mediada por las tecnologías digitales. Se trata de un tipo de comunicación que ofrece múltiples posibilidades al usuario y que tiene muchos beneficios, por ejemplo, permite mantener conectados a los individuos en sociedad (Lin, 2009). Sin embargo, también lleva asociadas desventajas y peligros, que son especialmente preocupantes en el caso de los menores. Esto es debido a que se trata de “una parte de la población que exige una protección especial y que, al estar en proceso de desarrollo, puede no contar con los recursos suficientes para hacer frente a los peligros y aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen las tecnologías" (Tolsá, 2012).Así, y a pesar de que los jóvenes son usuarios sofisticados que están a la vanguardia de las tecnologías, la cantidad de tiempo que pasan en línea y la falta de supervisión adulta pueden conducirles a comportamiento de alto riesgo (Agatston, Kowalski y Limber, 2007). Al hablar de estos riesgos, los expertos normalmente se refieren a la exposición a pornografía, el acoso cibernético o cyberbullying, el acoso sexual o grooming, el envío de imágenes o vídeos personales de contenido sexual o sexting, el contacto con desconocidos y la suplantación de la identidad (Livingstone, Haddon, Görzig y Ólafsson, 2011; Ólafsson, Livingstone y Haddon, 2013; Valkenburg y Peter, 2011).De esta forma, según el estudio EU Kids Online (Livingstone et al., 2011), el 15% de los adolescentes europeos ha estado involucrado en una actividad de sexting y el 6% ha recibido en el último año mensajes online desagradables o hirientes. Igualmente, 1 de cada 3 niños se ha comunicado con alguien que no conocía personalmente y el 9% de ellos ha quedado posteriormente con esta persona. Además, una cuarta parte de los menores ha facilitado datos personales a desconocidos a través de la red y el 9,7% reconoce haber visto suplantada su identidad para ser perjudicado (García, López de Ayala y Catalina, 2014). Cabe resaltar que estos riesgos pueden tener graves consecuencias psicológicas. Así, muchos estudios han evidenciado la existencia de un vínculo entre sufrir cyberbullying y padecer ansiedad, depresión, estrés, trastorno del sueño, sentimientos de ira y frustración, irritabilidad, ideas suicidas e incluso suicidios (Dehue, Bolman y Vollink, 2008; Hinduja y Patchin, 2010; Vandebosch y Van Cleemput, 2009). Un tipo de efectos psicológicos similares, incluido el suicidio, tiene la propagación viral no consentida de imágenes de contenido sexual (Chalfen, 2009; Katzman, 2010). De la misma manera, Gáti, Tényi, Túry y Wildmann (2002) han demostrado la existencia de una relación causal entre sufrir acoso sexual a través de Internet y desarrollar trastornos de la alimentación, como la anorexia.Sin embargo, al 8% de los menores no le preocupan los peligros asociados a la red y el 7% admite no saber cómo evitarlos. Por ello, García et al. (2014) creen que se debe “insistir en políticas y medidas educativas que incidan en aportar a este sector de la población información sobre los peligros asociados a la comunicación on line"(p.612). De la misma manera, Livingstone et al. (2011) consideran que, ante esta situación, los menores deben ser animados a asumir la responsabilidad de su propia seguridad tanto como sea posible, enfocando en su capacitación. En este sentido, es importante incidir en que no podemos privar a los adolescentes de la comunicación interactiva y del uso de las diferentes tecnologías digitales, es más, sería una tarea imposible. Sin embargo, la solución está en dotarles de las herramientas para que sean capaces de usarlas sin riesgos (Ararteko, 2009). Estas herramientas surgen con el desarrollo de las competencias digitales. Es decir, a través de un proceso de alfabetización digital, los menores podrían gestionar estos riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la comunicación interactiva (Sonck, Livingstone, Kuiper y de Haan, 2011).Por ello, muchos expertos señalan la importancia de la alfabetización digital como herramienta de prevención (Eshet, 2004; Sonck et al., 2011). En este sentido, cabe destacar que son abundantes las investigaciones previas que se han centrado en el papel y la importancia de la alfabetización mediática, es decir, el fomento del desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para analizar, evaluar y comunicarse con los medios (Aguaded-Gómez et al., 2011; Bernad y Sola, 2007; Davou y Nika, 2007). Este es el caso del proyecto financiado en el que se enmarca esta tesis: Alfabetización mediática: diseño, ejecución y evaluación de un programa de intervención con adolescentes.
	undefined: Este proyecto pretende incrementar las competencias digitales de los adolescentes mediante una propuesta de diagnóstico e intervención de alfabetización digital, que se llevará a cabo a través de tres fases, dando lugar a tres estudios independientes pero relacionados entre sí de manera coherente.En la primera de ellas, de diagnóstico y validación, se realizará una encuesta entre estudiantes de ESO para conocer su nivel de competencia digital y, así, poder llevar a cabo posteriormente una intervención eficaz. Para poder medir estadísticamente el grado de alfabetización digital se creará y validará una escala sobre competencias digitales teniendo en cuenta investigaciones previas que han desarrollado listas de dimensiones e indicadores para medir competencias: audiovisuales, mediáticas… (Aguaded-Gómez et al., 2011; Ferres y Piscitelli, 2012; Krucsay, 2007) y, más concretamente, en los indicadores que se han utilizado para medir competencias digitales (Cabero, Martín y Llorente, 2012; Carrera, Vaquero y Balsells, 2011; Sonck et al., 2011).Una segunda fase estará asentada sobre la importancia que muchos autores dan a que el proceso para conseguir que los niños sean más seguros en la red no suponga una restricción de las oportunidades y ventajas del mundo online (S. Livingstone, 2013; Sonck et al., 2011). En este caso, se recurrirá a la técnica del experimento con el objetivo de comprobar si el grado de alfabetización mediática influye en el grado de gratificación obtenida con los contenidos digitales. Por último, en la tercera fase, de intervención, se desarrollará una aplicación móvil con la que llevar a cabo la alfabetización digital. Es decir, en vez de utilizar una intervención clásica educativa, se elaborará una aplicación móvil con este objetivo alfabetizador. La construcción de esta aplicación se sostendrá en la perspectiva de educación mediante el entretenimiento y en las teorías de persuasión narrativa (Green, 2006; Igartua, 2007; Kreuter et al., 2007; Murphy, Frank, Chatterjee y Baezconde-Garbanati, 2013). Esta última fase se concretará con la realización de un experimento, a través del cual se podrá comprobar si esta aplicación resulta efectiva para alfabetizar digitalmente, y más concretamente si la persuasión narrativa resulta eficaz a la hora de persuadir y educar. Es decir, podremos contrastar hasta qué punto el uso estratégico de contenidos interactivos y multimedia puede constituir un tipo de intervención eficaz para la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la comunicación interactiva en población adolescente. Por lo tanto, en el proyecto de investigación se establece el siguiente objetivo general:Incrementar las competencias digitales de los adolescentes con el objetivo de que puedan afrontar sin peligros los riesgos de la comunicación interactiva y aprovechar al máximo las oportunidades que ésta les brinda.Y a partir de ahí, los siguientes objetivos específicos:1. Crear una herramienta metodológica, que se someterá a pruebas estadísticas de fiabilidad y validez, para evaluar el nivel de competencia digital de una población dada.2. Analizar el papel de la alfabetización digital en la satisfacción y gratificación obtenida con los contenidos digitales.3. Crear una aplicación móvil, basándonos en la estrategia educación-entretenimiento y en las teorías de persuasión narrativa, para llevar a cabo la tarea de alfabetización digital.4. Analizar el papel de la persuasión narrativa como herramienta eficaz para persuadir y prevenir. 
	BIOÉTICAIBIOSEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACIÓN LO REQUIERE MÁXIMO 50 LÍNEAS: Este proyecto se vertebrará en base a tres estudios que resultarán complementarios entre ellos y que se realizarán en diferentes fases. Como ya adelantábamos anteriormente, la primera fase de investigación se llevará a cabo mediante la técnica de la encuesta. De esta forma, se elaborará un cuestionario que contendrá una escala con la que se medirá el nivel de las diferentes competencias digitales. Según Igartua (2006), las “escalas se utilizan para evaluar constructos complejos que no pueden definirse de manera sencilla con una sola pregunta de cuestionario”. En este caso, la competencia digital es ese tipo de constructo complejo. Así, según el Educational Testing Service (2002) la alfabetización digital, que conduce a la adquisición de estas competencias, incluye tanto habilidades cognitivas (la alfabetización en general, el pensamiento crítico, la resolución de problemas...), como la aplicación de habilidades técnicas y conocimientos. En concreto, este grupo científico señala que la alfabetización digital incluye cinco dimensiones: acceso, gestión, integración, evaluación y gestión.Por lo tanto, como el objetivo de este trabajo es dotar a los adolescentes de competencias digitales, es necesario saber previamente el nivel de habilidades que estos menores presentan a priori. Es en esta fase previa donde adquiere protagonismo la escala que se diseñará, ya que su principal utilidad será la de medir el grado de presencia y desarrollo de este constructo, y que permitirá hacer un diagnóstico acerca de las características que debe tener el plan de intervención de alfabetización que llevaremos a cabo posteriormente.Para confeccionar esta escala de competencias digitales, nos apoyaremos en investigaciones previas que han desarrollado listas de dimensiones e indicadores para medir competencias: audiovisuales, mediáticas… (Aguaded-Gómez et al., 2011; Ferres y Piscitelli, 2012; Krucsay, 2007) y, más concretamente, en los indicadores que se han utilizado para medir competencias digitales (Cabero, Martín y Llorente, 2012; Carrera, Vaquero y Balsells, 2011; Sonck et al., 2011).Por otra parte, el experimento “busca comprender e identificar los mecanismos causales que explican un determinado efecto” (Igartua, 2006, p. 323). Por ello, en la segunda fase de este proyecto, la investigación experimental nos permitirá conocer hasta qué punto influye la alfabetización digital en la gratificación obtenida con los contenidos. De esta forma, se realizará un experimento en el que la variable independiente será el nivel de alfabetización digital, que se medirá a través de la escala desarrollada en la primera fase del proyecto y un primer pre-test. Posteriormente, estos mismos alumnos participarán en una segunda fase en la que se evaluará el impacto de las competencias digitales en el nivel de satisfacción y gratificación obtenida con los contenidos interactivos de los individuos.A través del experimento también se puede buscar “evaluar la eficacia de una intervención: se comparan dos grupos idénticos […], uno expuesto a una experiencia (intervención) y otro no expuesto (grupo control), o con otro expuesto a una experiencia diferente, y se comparan los resultados en un criterio” (Igartua, 2006, p. 22). Por lo tanto, este método de investigación nos permitirá evaluar la eficacia de la intervención de alfabetización digital en la tercera fase. La propuesta de intervención se implementará dentro del aula y con alumnado de la ESO (grupos experimentales y control), con la propia intervención como variable independiente que será manipulada (intervención real vs. intervención placebo). Posteriormente, se evaluará el proceso de intervención para comprobar si ha resultado efectivo.
	undefined_2: La realización de esta tesis doctoral se llevará a cabo principalmente en el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA), Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca y Grupo de Investigación de Excelencia de Castilla y León (GR319), contando para ello con los recursos y medios de que dispone el observatorio. En este sentido cabe resaltar que el presente proyecto de investigación se enmarca en una de las líneas de investigación del OCA: medios de comunicación y educación. Y, además, se relaciona parcialmente con un proyecto de investigación en el que el director de la tesis, Juan José Igartua, participa en calidad de investigador (“Alfabetización mediática: diseño, ejecución y evaluación de un programa de intervención con adolescentes”), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad para el período 2013-2015.Por otra parte, y teniendo en cuenta que la tesis se desarrolla dentro del programa de Doctorado “Formación en la Sociedad del Conocimiento”, para la realización de este proyecto de investigación se pretende aprovechar la estructura multidisciplinar que caracteriza a este programa. Por lo tanto, la tesis no se desarrollará únicamente en el OCA, sino que en determinadas fases del proyecto, como en la elaboración de la aplicación móvil, se recurrirá a otros de los grupos de investigación que componen este programa de doctorado, como el Grupo de investigación en Innovación en Tecnología Educativa (GITE) o el Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL), con el objetivo de buscar asesoramiento y nutrir la tesis con los conocimientos e investigaciones que se llevan a cabo en estos grupos.
	undefined_3: Respecto al plan del trabajo del presente proyecto de investigación, se llevará a cabo en tres años con las fases y actividades que se muestran a continuación:Primer año: • Revisión bibliográfica exhaustiva• Preparación del cuestionario y la escala sobre competencia digital• Localización de centros educativos acorde con los objetivos de la investigación. Presentación de la propuesta a estos centros docentes• Aplicación del cuestionario. Se efectuará una única sesión en cada centro y la recogida de datos se hará en los propios institutos.Segundo año:• Actualización bibliográfica: revisión de estudios recientes que hayan publicado en el último año sobre nuestro objeto de estudio.• Preparación de ficheros de datos y grabación de datos en el programa SPSS.• Realización de análisis estadístico de los datos con el programa SPSS.• Elaboración de la aplicación móvil en base a los resultados de las investigación previa• Participación y difusión en congresos científicos. Elaboración de artículos para enviar a revistas académicas.Tercer año:• Actualización bibliográfica: revisión de estudios recientes que hayan publicado en el último año sobre nuestro objeto de estudio.• Estudio de recepción de contenidos digitales con alumnos de ESO.• Desarrollo del programa de intervención a través de la aplicación móvil. Realización de pretest y postest.• Preparación de ficheros de datos y grabación de datos en el programa SPSS.• Realización de los análisis estadísticos con los datos SPSS.• Participación y difusión en congresos científicos. Elaboración de artículos para enviar a revistas académicas.• Elaboración del informe final de la investigación: tesis doctoral.
	undefined_4: Agatston, P. W., Kowalski, R., & Limber, S. (2007). Students’ Perspectives on Cyber Bullying. Journal of Adolescent Health, 41, 59-60. Aguaded-Gómez, I., Ferres, J., Cruz, M., Perez, M., Sánchez, J., & Agueda, D. (2011). El grado de competencia mediática en la ciudadanía andaluza. Huelva: Grupo Comunicar Ediciones.Ararteko. (2009). La transmisión de valores a menores. Vitoria: Ararteko.Area, M., & Pessoa, T. (2012). De lo sólido a lo líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0. Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, 2(1), 13-20. Bernad, M., & Sola, R. (2007). Alfabetización mediática: una estrategia para el acercamiento de la educación. FISEC-Estrategias, 3(6), 65-88. Cabero, J., Martín, V., & Llorente, M. C. (2012). Desarrollar la competencia digital. Educación mediática a lo largo de toda la vida. Sevilla: MAD.Carrera, F. X., Vaquero, E., & Balsells, M. A. (2011). Instrumento de evaluación de competencias digitales para adolescentes en riesgo social. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 35.Chalfen, R. (2009). 'It's only a picture': sexting, 'smutty' snapshots and felony charges. Visual Studies, 24(3), 258-268. Davou, B., & Nika, V. (2007). Diseño de un programa de educación en medios en la escuela primaria griega. Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, 28, 75-82. Dehue, F., Bolman, C., & Vollink, T. (2008). Cyberbullying: Youngsters’ experiences and parental perception. CyberPsychology & Behavior, 11, 217-223. Eshet, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-106. Ferres, J., & Piscitelli, A. (2012). La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, 19(38), 75-82. Garitaonania, C., Fernández, E., & Oleaga, J. A. (2005). Las tecnologías de la información y de la comunicación y su uso por los niños y los adolescentes. Doxa Comunicación, 3, 45-64. Gáti, Á., Tényi, T., Túry, F., & Wildmann, M. (2002). Anorexia Nervosa Following Sexual Harrassment on the Internet: A Case Report. Journal of Eating Disorders, 31(4), 474-474. Green, M. C. (2006). Narratives and cancer communication. Journal of Communication, 56, 163–183. Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of Suicide Research, 14(3), 206-221. Igartua, J. J. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: Bosch.Igartua, J. J. (2007). Persuasión narrativa. Alicante: Editorial Club Universitario.Katzman, D. K. (2010). Sexting: Keeping teens safe and responsible in a technologically savvy world. Paediatric Child Health, 15(1), 41-42. Kreuter, M. W., Green, M. C., Cappella, J. N., Slater, M. D., Wise, M. E., Storey, D., & Woolley, S. (2007). Narrative communication in cancer prevention and control: A framework to guide research and application. Annals of Behavioral Medicine, 33(3), 221–235. Krucsay, S. (2007). Educación en medios en Austria: Competencia, comunicación, autonomía. Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, 28, 111-120. Lin, C. A. (2009). Effects of the Internet. In J. Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media effects:  advances in theory and research. (3rd ed., pp. 567-591).Livingstone, S. (2013). Online risk, harm and vulnerability: Relfections on the evidence base for child Internet safety policy. Zer, 18(35), 13-28. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries. Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/33731/Murphy, S. T., Frank, L. B., Chatterjee, J. S., & Baezconde-Garbanati, L. (2013). Narrative versus Nonnarrative: The Role of Identification, Transportation, and Emotion in Reducing Health Disparities. Journal of Communication, 63, 116–137. Ólafsson, K., Livingstone, S., & Haddon, L. (2013). Children’s Use of Online Technologies in Europe. A review of the European evidence base. LSE, London: EU Kids Online.Scolari, C. (2008). Hipermediaciones: elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa.Sonck, N., Livingstone, S., Kuiper, E., & de Haan, J. (2011). Digital literacy and safety skills EU Kids Online. United Kingdom: London School of Economics & Political Science.Tolsá, J. (2012). Los menores y el mercado de las pantallas: una propuesta de conocimiento integrado. Madrid: Foro Generaciones Interactivas.Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks. Journal of Adolescent Health, 48(2), 121-127. Vandebosch, H., & Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying among youngsters: profiles of bullies and victims. New Media & Society, 11(8), 1349-1371. 
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