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RESUMEN 

El estudio tuvo el propósito de relacionar cibervictimización y desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de un colegio estatal en 

Ayacucho, 2022. La metodología fue de enfoque cuantitativo y tipo correlacional, 

encuestándose 174 escolares. Asimismo, la medición se realizó con la Escala de 

Victimización a través del Teléfono Móvil y el internet de Buelga et al. (2012), adaptado y 

validado por Pinillos (2018) en Trujillo, y el Inventario de Desajuste del Comportamiento 

Psicosocial de Sánchez et al. (1995), adaptada y validada en Piura por Aponte (2020). Los 

hallazgos muestran que 86 % de los participantes se orientaron hacia nivel medio en 

cibervictimización; y 69 %, hacia nivel de desajuste psicosocial medio. Además, se 

identificó la existencia de relación entre violación de intimidad (rs = .341**, p =.000) 

amenazas e insultos (rs = .411**, p = .000) y Chismes (rs = .414**, p = .000) con desajuste 

del comportamiento psicosocial. Se concluyó existencia de asociación entre 

cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial (rs = .438**, p = .000) en 

estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en 

Ayacucho, 2022. 

Palabras clave: cibervictimización, desajuste del comportamiento psicosocial, violación 

de la intimidad, amenazas e insultos, chismes. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to relate cyber-victimisation and psychosocial behavioural 

maladjustment in students from third to fifth year of secondary school in a state school in 

Ayacucho, 2022. The methodology was quantitative and correlational, and 174 students 

were surveyed. The measurement was carried out with the Mobile Phone and Internet 

Victimisation Scale by Buelga et al. (2012), adapted and validated by Pinillos (2018) in 

Trujillo, and the Psychosocial Behavioural Mismatch Inventory by Sánchez et al. (1995), 

adapted and validated in Piura by Aponte (2020). The findings show that 86 % of the 

participants were oriented towards a medium level of cyber-victimisation; and 69 % towards 

a medium level of psychosocial maladjustment. In addition, a relationship was identified 

between violation of privacy (rs = .341**, p = .000), threats and insults (rs = .411**, p = 

.000) and gossip (rs = .414**, p = .000) with psychosocial behavioural maladjustment. It 

was concluded that there was an association between cybervictimization and psychosocial 

behavioural maladjustment (rs = .438**, p = .000) in students from third to fifth year of 

secondary school in a public educational institution in Ayacucho, 2022. 

Key words: cybervictimization, psychosocial behavioural maladjustment, violation of 

privacy, threats and insults, gossip. 
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INTRODUCCIÓN 

El protagonismo de los menores en etapa escolar se ha dado por medio del uso de las 

nuevas tecnologías. Sin embargo, pese a la utilidad de este medio para la adquisición y 

manejo de información, como para la comunicación, también se le ha empleado para agredir 

a otras personas. La agresión se proyecta a través de actos hostiles de tipo intencional, 

efectuada de manera repetida de parte de un ciberagresor a través del uso de dispositivos 

móviles y el internet sobre una cibervíctima que no puede defenderse por sí misma, dando 

como resultado que la comunicación cibernética se torne en un problema. Estas acciones de 

indefensión han sido puestas en manifiesto por instituciones diversas como el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] (2021), así como por la ONG Bullying Sin 

Fronteras, (2021) el Instituto of Publique Sondage d’Opinion Secteur [Ipsos] (2018), quienes 

de alguna manera debido a la acción hostil recibida presentan problemas emocionales e 

inclusive de ajuste psicosocial.  

En tal sentido, el cibervictimización es provocada por comportamientos de 

intimidación guiados por el abuso de poder y la agresión, afectando el ajuste de 

comportamientos psicosociales, evidenciado en comportamientos de inseguridad, baja 

autoestima, desesperanza, desconfianza entre otras. La presencia de cibervictimización ha 

sido posible de visualizar en estudiantes de secundaria de un colegio estatal circunscrita en 

Ayacucho, lo cual motivó la realización del presente estudio y cuyo objetivo será relacionar 

cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial en escolares de secundaria. 

Metodológicamente, el estudio fue de enfoque cuantitativo, correlacional, no experimental, 

transversal, trabajándose con una muestra de 174 estudiantes. Para la medición se empleó la 

Escala de Victimización a través del Teléfono Móvil (Buelga et al., 2012), adaptada en 

Trujillo por Pinillos (2018) y el Inventario de Desajuste del Comportamiento Psicosocial 

(Sánchez et al., 1993-1995), actualizada y validada en Piura por Aponte (2020). Con los 
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cuales se recolectó la información que fue procesada mediate tratamiento estadístico, para 

contrastar hipótesis. 

El alcance de la investigación implica que sus resultados corroboraron los postulados 

teóricos y los hallazgos de los antecedentes, mientras que en la práctica los hallazgos 

evidenciaron la forma y la dinámica relacional de las variables en escolares de un colegio 

estatal en Ayacucho. Donde si bien el estudio brinda la información sobre las variables en el 

contexto de los estudiantes, la limitación es que los resultados solo son generalizables para 

grupos de estudiantes con características similares. 

Finalmente, la tesis está dividida en los siguientes capítulos, en el primero se 

desarrolló el planteamiento del problema, la descripción del problema, las preguntas de 

problema general, las interrogaciones de problemas específicos, el objetivo general y los 

específicos investigación, así como la justificación, la hipótesis, las variables y la 

operacionalización de estas. Además, en el capítulo II se desarrolló el marco teórico. El 

capítulo III corresponde a la metodología. Asimismo, en el capítulo IV corresponde a los 

resultados y discusión de estos. Finalmente, se exponen conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Problema 

La transformación tecnológica en la sociedad ha influido en el proceso 

comunicacional en todos los sectores, incluido el educativo. La tecnología de la información 

social en el ámbito educativo no solo tiene que ver con el aprendizaje, también con las 

relaciones interpersonales a través del empleo de dispositivos móviles o las computadoras, 

donde los estudiantes acceden a diversas aplicaciones (Calmaestra et al., 2014). En esa línea, 

las tecnologías presentan un papel importante para los estudiantes por ser medios de manejo 

de información tanto para el aprendizaje como para las relaciones interpersonales, apoyando 

el desarrollo social (Unicef, 2021). En tal sentido, la interacción entre los estudiantes es un 

elemento esencial, y se convierte el ciberespacio en una puerta de acceso a la interacción 

masiva (Escortell, 2016).  

Considerando la coyuntura pandémica actual, las nuevas tecnologías se han tornado 

en herramientas necesarias en apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje, como en la 

realización de tareas y/o trabajos en grupo, también apoya la interacción social entre los 

educandos. Sin embargo, ella se ha tornado en un medio de acoso y violencia entre pares 

empleando las diferentes aplicaciones y redes sociales (Albornoz, 2020). Al visualizarse el 

uso inadecuado de estas, a través de la manifestación de comportamientos de intimidación y 

exclusión, los cuales afectan el ajuste de comportamientos psicosociales en las denominadas 

cibervíctimas (Cloquell, 2015).  

Ello, se ha tornado en un medio peligroso, donde diferentes organizaciones de la 

sociedad civil han revelado el incremento de datos vinculados al ataque cibernético sobre la 

base de modalidades de amenazas, ofensivas y violentas (Gómez et al., 2017). Es así como 

los medios tecnológicos, si bien brindan oportunidades de aprendizaje, también generan 



14 
 

riesgos cuando el uso es para generar malestar a otros (Unesco, 2018; Athanasiou, 2018). 

Estudios a nivel internacional reflejan que, en el contexto europeo, específicamente en 

España en los primeros diez años de la nueva era, la cibervictimización en escolares en 

general era del  30.1 %;  delos cuales, el 44.1 % eran adolescentes en quienes se había 

perpetrado actos de ciberagresión por lo menos una vez (Calvete et al., 2010). Años más 

tarde, más del 50 % de estudiantes entre 10 y 12 años eran cibervíctimas (Fernández, 2017). 

Mientras que un estudio realizado con 20,793 padres de familia entre los años 2011 y 2018 

en USA, Canadá y el resto del mundo reportó que 17 % tenían conocimiento que sus hijos 

eran víctimas de ciberbullying (Instituto of Publique Sondage d’Opinion Secteur [Ipsos], 

2018). Además, en Corea, se estableció una prevalencia del 34 % de cibervíctimas por 

intimidación virtual, destacando las implicaciones en la esfera mental de los adolescentes 

(Lee & Shin, 2017). Mientras que, en China, en plena pandemia en el 2020, se evidenció 

que, un 30 % de estudiantes eran cibervíctimas (Bullying Sin Fronteras, 2021). 

Un reporte realizado en Estados Unidos demostró que 7 de cada 10 adolescentes eran 

cibervíctimas que fueron intimidades por su apariencia (Patchin, 2020). Por otro lado, en el 

mismo país del norte, 71 % de padres de familia encuestados citaron que la tecnología era la 

principal herramienta para generar víctimas de ciberbullying (Auxier et al., 2020). 

Señalándose que la casuística en E.E.U., de cada 10 niños, 6 experimentan ser víctimas de 

ciberbullying (Bullying Sin Fronteras, 2021). En tal sentido, los datos globales evidencian 

el incremento de cibervíctimas especialmente en niñas en edad escolar donde 44 % de ellas 

eran acosadas en línea (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y Cultura [Unesco], 2021).  

En el caso de Latinoamérica, 16% de estudiantes bolivianos informaron ser 

hostigados mediante el celular o Internet (Egüez y Schulmeyer, 2014). De la misma forma 

adolescentes brasileños (12.5 %) reportaron ser víctimas, participando en mayor proporción 
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las mujeres (Mallmann et al., 2017). Mientras que, el 10.7% de adolescentes colombianos, 

entre las edades de 14 y 15 años afirmaron ser cibervíctimas (Herrera-López et al., 2017). 

En otro estudio realizado en diversos países latinoamericanos, entre los años 2005-2018, 

quedó demostrado el aumento en los índices de cibervíctimas pasando de 3.5 % a 67.5 % 

(Garaigordobil et al., 2018).  

En el caso de jóvenes argentinos entre 12 y 19 años se halló que el 6 % afirmaron ser 

cibervíctimas (Garaigordobil, 2018). Por su parte, en Costa Rica, se evidenció que 23 % de 

estudiantes de secundaria eran víctimas de la intimidación virtual, empleando el móvil y el 

internet, mediante mecanismos como correos escritos, subiendo fotos y videos o creándose 

un perfil falso, lo que ocasionó en las cibervíctimas inseguridad, miedo y desconfianza 

(Chávez et al., 2020). En Chile, se observó en un estudio que las cibervíctimas se 

caracterizaban por sufrir de agresión por xenofobia (73 %), falta de empatía (64 %) y 

homofobia (63 %) (CSIRT, 2021). Por otro lado, el primer estudio internacional de acoso 

escolar proporcionó datos consistentes, señalando que, en México, 43 % de escolares de 

secundaria experimentaban ser cibervíctimas (Bullying Sin Fronteras, 2021).  

A nivel nacional, el uso del internet en adolescentes en general se daba en 78.2 %, 

donde el 75.6 % eran mujeres (Organización de las Naciones Unidas para la Infancia 

[Unicef], 2019). Por otro lado, el portal Síseve del Ministerio de Educación registró 470 

casos en el 2019; en el 2020 en plena pandemia, se reportaron 520 casos y en el 2021, se 

reportó 650 casos. Recalcando que ello afecta la socialización de los escolares (Ministerio 

de Educación [Minedu], 2021). Además, entre enero y diciembre del 2020, se observó que, 

de 2487 casos de víctimas de ciberbullying, donde 88 % fueron adolescentes mujeres y 12 

% fueron hombres (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2020). 

Respecto al medio de empleo para el acoso 54 % de casos de víctimas por ciberbullying, se 

realizaban empleando las plataformas virtuales de las instituciones educativas, realizándose 



16 
 

entre los años 20 y 21 (Ministerio de Educación [Minedu], 2021). Asimismo, un estudio 

respecto a las alertas contra la agresión virtual se identificó que el 85 % de los evaluados 

eran cibervíctimas, siendo el 89% mujeres vulnerables. De la población investigada 7 % eran 

jóvenes con edades entre 12-17 años (Observatorio Nacional de la Violencia contra las 

mujeres y los integrantes de grupo familiar, 2021). Sobre la base de estos datos, el Perú 

ocupó el 7° puesto con prevalencia de casos de cibervictimización (Bullying Sin Fronteras, 

2021). 

Referente a problemas de desajuste psicosocial, estudios de organismos 

internacionales evidenciaron la prevalencia de problemas a ese nivel en adolescentes 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). Indicándose que los factores de riesgo de 

desajuste del comportamiento e inclusive trastornos mentales, están vinculados a los malos 

tratos, la intimidación, el desprecio, conductas tendientes a la destrucción como las 

desafiantes (OMS, 2020). A nivel nacional, la casuística de adolescentes con problemas de 

desajuste del comportamiento estaba en incremento los internamientos, según la data en 

salud (Ministerio de Salud [Minsa], 2018). Además, la casuística de adolescentes con 

conducta antisocial presentaba severos problemas de desajuste psicosocial (Instituto 

Nacional de Estadística e informática [Inei], 2018).  

Respecto a la institución educativa pública en Ayacucho, los docentes percibieron 

que los escolares de los tres últimos grados de estudios en secundaria presentaron problemas 

de comportamiento, así como de socialización. Al respecto, el departamento de 

psicopedagogía en el 2021 reportó que estudiantes de estos grados de estudio, 25 % 

presentaba problemas de ansiedad, 18 % tenía síntomas de prevalencia de depresión, 34 % 

presentaba rasgos de conducta agresiva, indicando problemas de ajuste psicosocial. Además, 

presentaban estas conductas al experimentar desajuste familiar y desajuste social. Esta 

actitud de desajuste psicológico y comportamental en los estudiantes de secundaria, también 
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estaban vinculadas con las acciones del grupo de pares por acciones intimidatorias y hostiles, 

mediante la tecnología, y genera la posibilidad de incidencia para asumir el rol de víctimas 

cibernéticas (Reyes y Sánchez, 1995).  

Además, en el mismo estudio, los actos intimidatorios y hostiles, se realizaban a 

través del móvil o la computadora. Dichos actos eran sufridos por 174 escolares de los tres 

últimos grados de secundaria, tornándose en cibervíctimas, equivalente al 60 % de 

matriculados en dichos grados de estudios. De los cuales 105 (60 %) eran cibervíctimas 

severas y 69 (40 %) eran cibervíctimas ocasionales. La preponderancia del empleo de las 

nuevas tecnologías en durante la convivencia con pandemia ha generado que se conviertan 

de uso obligatorio y esencial en las diversas esferas académicas, sin embargo, el uso excesivo 

de los estudiantes en aspectos no académicos ha conllevado a que se agudice la generación 

de víctimas por ciberbullying (Zeynep y Subhan, 2020).  

Por lo que se estableció que la manifestación de hostilidad mediante la virtualidad ha 

maximizado las consecuencias negativas de malestar provocada hacia los pares, 

sobrepasando aquellas manifestaciones agresivas que se presentaban en el entorno 

presencial. En tal sentido, la hostilidad virtual de los ciberagresores, conllevaba a generar 

comportamientos de miedo en las cibervíctimas, los mismos que se encontraban en la 

situación de indefensión. Sin embargo, ello no implicaba que las cibervíctimas 

emocionalmente se encuentren con ciertas perturbaciones en el comportamiento psicosocial 

(Gómez, 2021).  

Cabe reconocer que ella ha traspasado las fronteras, asumiendo el ciberespacio un rol 

activo, y genera cibervíctimas con desajuste psicosocial mediante un proceso interactivo 

negativo. Bajo estas características, el ciberespacio se ha tornado en una ventana que permite 

proyectar comportamientos de agresión que causa daño a otras personas, en este caso los 

estudiantes cibervíctimas, donde la tecnología ha sido utilizada como un medio permisivo 
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de destrucción emocional lo que trae como consecuencia que sea percibido como negativo 

de parte de los padres (Neyra, 2021).  

En tal sentido, las emociones, sentimientos y patrones de comportamiento que las 

cibervíctimas experimentan se encuentran determinados por la acción de la hostilidad 

proyectada a través de la tecnología. Lo que implica que las cibervíctimas al sentirse 

amenazados y dañados, no sabiendo emplear sus recursos personales para afrontar tal 

situación, les conlleva a permanecer inactivos ante ello. Esto, da como resultado que 

emocionalmente se sientan ansiosos, con baja autoestima, baja resiliencia, inclusive 

reprimidos para poder accionar por temor al ciberagresor, a quien le brindan poder sobre 

ellos (Chaves et al., 2020). 

Sobre la base de lo expuesto, es que el presente estudio investigará lo siguiente. 

1.2. Formulación del problema 

 1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre cibervictimización y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre violación de intimidad y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022? 

¿Cuál es la relación que existe entre amenazas e insultos y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022? 
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¿Cuál es la relación que existe entre chismes y desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa 

pública en Ayacucho, 2022? 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre cibervictimización y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar la relación que existe entre violación de intimidad y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

Identificar la relación que existe entre amenazas e insultos y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

Identificar la relación que existe entre chismes y desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa 

pública en Ayacucho, 2022. 

1.4. Justificación e Importancia 

 El aporte investigativo radicó en el análisis del problema de la cibervictimización, 

que desde antes de la pandemia se presentaba. Agudizándose, por el aislamiento social, así 

como de la inestabilidad familiar por los consecuencias económicas, laborales y sociales 

generadas por la pandemia. Por otro lado, las investigaciones sobre las cibervíctimas son 

escasas, comparativamente con las efectuadas con ciberagresores, habiendo todavía muchas 
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cuestiones que no han sido estudiadas, en especial en lo vinculado al desajuste psicosocial 

(Iranzo et al., 2019). Si bien la cibervictimización y los problemas de ajuste de 

comportamientos psicosociales son problemas constantes y permanentes, existen limitados 

estudios nacionales como internacionales sobre la temática, razón por la cual se evidencia la 

importancia de investigarlo, a fin de profundizar en el estudio de ambas variables en 

conjunto.  

Desde esta perspectiva, pese a las iniciativas, la producción investigativa es aún 

incipiente e insuficiente, a diferencia de los estudios realizados en la temática del 

ciberbullying generalmente desde la perspectiva de los tres elementos participantes, como 

ciberagresor, cibervíctima y ciberobservadores, centrándose en los factores que la 

determinan, relievándose la acción del ciberagresor (Cabra y Marciales, como se citó en 

Herrera et al., 2018). En tal sentido, el beneficio del estudio brindó la percepción de los 

estudiantes acerca de ambas variables que estudian en un colegio estatal de secundaria en 

Ayacucho, relievando el tipo y proceso de convivencia digital entre ellos. 

Desde la perspectiva teórica, la investigación profundizó en la línea de investigación 

de los constructos estableciendo la asociación entre ambas, contrastando los resultados con 

la literatura académica y las investigaciones previas, ampliando la información acerca de la 

vinculación entre las variables. Desde la visión práctica, los hallazgos del estudio sobre 

ambos constructos explicaron la dinámica funcional de la relación en el grupo de escolares 

participantes. Información que sentó bases para la planificación de programas para el manejo 

del acoso virtual en los escolares en el contexto de enseñanza remota dirigidos a 

cibervíctimas, mediante acciones de apoyo psicológico a través de atención pertinente a la 

comunidad escolar. 

Desde la perspectiva metodológica, el empleo de instrumentos con propiedades 

psicométricas adaptadas al contexto peruano, los cuales fueron validados mediante validez 
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de contenido empleando expertos para su calificación y adaptación en el contexto de 

estudiantes de secundaria en Ayacucho, los que permitieron evaluar ambas variables de 

manera objetiva y confiable. Su administración brindó resultados que proporcionaron un 

adecuado análisis de la forma en que ambas variables se presentaron, así como la dinámica 

funcional, detectando de manera objetiva las actitudes de los estudiantes víctimas 

cibernéticas, permitiendo dicha información programar acciones de ayuda y apoyo para 

disminuir la prevalencia de comportamientos intimidatorios y hostiles en cibervíctimas, 

fortaleciendo recursos personales para afrontarlo y promover el ajuste de comportamientos 

psicosociales adecuados en este grupo de estudiantes. 

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general 

Hg: Existe relación significativa directa entre cibervictimización y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

H0: No existe relación significativa directa entre cibervictimización y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

1.5.2. Hipótesis especificas 

Hi. Existe relación significativa directa entre violación de intimidad y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

H0. No Existe relación significativa directa entre violación de intimidad y desajuste 

del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 
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Hi. Existe relación significativa directa entre amenazas e insultos y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

H0. No existe relación significativa directa entre amenazas e insultos y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

Hi. Existe relación significativa directa entre chismes y desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa 

pública en Ayacucho, 2022. 

H0. No existe relación significativa directa entre chismes y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

1.6. Variables 

Las variables del estudio son las siguientes: 

Variable 1: Cibervictimización  

Definición conceptual. Es el proceso donde los mecanismos y variables de agresión 

e intimidación emplean como vía de acción dispositivos electrónicos móviles o las redes 

sociales, utilizando la publicación de mensajes, imágenes, videos, mediante las cuales una 

persona se convierte en cibervíctima de uno o varios ciberagresores (Buelga et al., 2019). 

Variable 2: Desajuste del comportamiento psicosocial  

Definición conceptual. Es la expresión en comportamientos inadecuados o 

dificultades para expresarse al mundo externo, además de cuán insatisfactorio resultan los 

intentos por responder las demandas sociales (Sánchez et al., 1995). 
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1.7. Operacionalización 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de las variables de estudio 

Variables 

 

Definición 

operacional 

Dimension

es 

Indicadores Ítems  Escala de 

medición 

Cibervictimiza

ción 

Es la medición 

de las 
dimensiones de 
cibervictimizac

ión teniendo en 
cuenta 
puntuaciones, 

niveles y 
rangos 

establecidas en 
la escala de 
Buelga et al 

(2012), 
adaptado en 
Trujillo-Perú 

por Pinillos 
(2018). 
 

Violación 

de la 
intimidad 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Amenazas e 
insultos 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Chismes 
 

 
 
 

 
 
 

Difusión de 

secretos de la 
víctima en 
móvil y/o 

internet 
Manipulación 
de mensajes 

de la víctima 
Manipulación 

de fotos e 
imágenes de 
la víctima. 

Manipulación 
de videos de 
la víctima. 

 
Realización 
de amenazas 

hacia la 
víctima 

Propinar 
insultos a la 
víctima 

Ridiculizar a 
la víctima 
Obligar a 

decir o hacer 
cosas malas a 

la víctima. 
 
Hacerse pasar 

por la víctima 
para contar 
mentiras o 

rumores 
falsos Llamar 

sin contestar o 
diciendo 
cosas 

vulgares 
sobre la 
víctima a 

otros 
Sacar del 
grupo 

intencionalme
nte afectando 

a la víctima. 
 

5,6,12, 

13,14,16 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
1,2,3,9,10 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
4,7,8,11,15,17 

Instrume

nto 

Escala 
Escala 

Ordinal 
politómica 
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Desajuste del 
comportamient

o psicosocial 

Es la medición 
de las 

dimensiones 
del desajuste 
del 

comportamient
o psicosocial 

teniendo en 
cuenta 
puntuaciones, 

rangos y 
niveles 
establecidos en 

la escala de 
Sánchez, 

Oliver y Reyes 
(1993), 
actualizada y 

adaptada por 
Aponte (2020) 
en Piura-Perú. 

Inestabilida
d 

emocional 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Agresivida
d 

 
 
Resentimie

nto 
 
 

Baja 
autoestima 

 
 
Desconfian

za 
 
 

Desesperan
za 
 

 
 

 
Dependenci
a 

 
 
 

 
Desajuste 

familiar 
 
 

Desajuste 
social 
 

 
Índice de 
mentiras 

Cambios en el 
estado de 

ánimo 
Ansiedad 
Inseguridad 

Timidez 
Entorpecimie

nto  
Expectativas 
negativas 

Baja 
percepción de 
competencia 

personal  
 

Frustración 
Cólera 
Ira 

Enojo 
Rencor 
 

Odio 
Hostilidad 

 
Falta de 
aspiración 

Desmotivació
n  
 

Tensión 
Aislamiento 
Tristeza 

Soledad 
 

Falta de 
competencia 
personal 

Apego tóxico 
 
Conflicto 

Comunicació
n hostil 

 
Déficit de 
comunicación 

Déficit de 
interacción 
Conflictos 

 
Falta de ética 

1,11,21,31,41,51,61
, 

71 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
2,12,22,32,42,52,62

,72 
 

3,13,23,33,43,53,63
,73 
 

4,14,24,34,44,54,64
,74 
 

5,15,25,35,45,55,65
,75 

 
6,16,26,36,46,56,66
,76 

 
 
 

7,17,27,37,47,57,67
,77 
 

 
 

8,18,28,38,48,58,68
,78 
 

 
9,19,29,39,49,59,69
,79 

 
 

 
 
10,20,30,40,50,60,7

0,80 

Instrume

nto 

Inventario 
Escala 

Ordinal 

politómica 

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. Antecedentes nacionales  

Chalco (2023), en su tesis de doctorado “Cibervictimización escolar y autoestima en 

el rendimiento escolar en los estudiantes de una institución educativa de Cusco”, relacionó 

cibervictimización, autoestima y rendimiento escolar en estudiantes cuzqueños. El estudio 

fue cuantitativo y correlacional, participaron 263 escolares, a quienes se administró la prueba 

de ciberbullying, inventario de autoestima y el padrón de notas trimestrales. Los hallazgos 

mostraron relación significativa negativa entre la cibervictimización y la autoestima; así 

como entre cibervictimización y rendimiento académico. 

Por su parte, Arnao (2022), en su tesis de maestría “Cibervictimización escolar desde 

la percepción de los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública en Lima”, 

la cual buscó identificar el nivel de la cibervictimización escolar. Además, la investigación 

fue cuantitativa y descriptiva, participaron 316 estudiantes, siendo evaluados por el 

Cuestionario de Cibervictimización. Los resultados demostraron nivel bajo de 

cibervictimización, 97.2 % en los hombres y 80.6 % en mujeres. 

A su vez, Castro y Humareda (2022), en su tesis de pregrado “Inteligencia emocional 

y cibervictimización en adolescentes de Lima Metropolitana”, cuyo fin fue relacionar 

inteligencia emocional y cibervictimización en adolescentes. El estudio fue cuantitativo y 

correlacional, participaron 385 adolescentes, siendo evaluados por dos cuestionarios. Los 

hallazgos mostraron nivel medio de inteligencia emocional y bajo en cibervictimización. 

Además, no se halló relación significativa entre inteligencia emocional con 

cibervictimización verbal-escrita, visual y de suplantación; sin embargo, se encontró 
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relación significativa entre inteligencia emocional y cibervictimización por exclusión on 

line. Ante ello, el estudio concluyó la no asociación entre ambas variables. 

A su turno, Tiburcio (2020), en su investigación “Habilidades sociales y 

ciberbullying en adolescentes de 14 a 16 años del distrito de Puente Piedra”, relacionó 

habilidades sociales y ciberbullying. Esta fue cuantitativa y correlacional, con la 

participación de 135 adolescentes, quienes fueron evaluados por dos cuestionarios que 

medían las variables. Los hallazgos resultados indicaron que, respecto a los niveles en las 

habilidades sociales, se determinó que 31 % era normal, 35 % que es bueno y un 23 % 

excelente; mientras que, en de ciberbullying, 71 % de adolescentes presentaron nivel bajo 

en cibervictimización. El estudio obtuvo una relación inversa débil entre ambas variables en 

adolescentes, por lo que se entiende ante adecuadas habilidades sociales, el ciberbullying y 

cibervíctimas no mantienen prevalencia.  

Mientras que Chiza et al. (2020), en su artículo de investigación denominado 

“Adicción a redes sociales y ciberbullying en los adolescentes que estudian en la Asociación 

Educativa Adventista Andina Central”, tuvo el objetivo fue relacionar adicción a redes 

sociales y ciberbullying, siendo los lineamientos del estudio a nivel básico y correlacional, 

participaron 326 adolescentes, quienes fueron evaluados con dos cuestionarios. Por otro 

lado, los hallazgos mostraron en adicción de las redes sociales 35.3 % se orientó hacia nivel 

promedio, y en cibervictimización 46.6 % se orientó hacia nivel bajo. Se concluyó que, a 

menor nivel de adicción a redes sociales, menor era la realización de ciberbullying y la 

presencia de cibervíctimas, señalando que existía mayor ajuste psicológico en los escolares. 

Además, Sánchez (2019), en su estudio “Ciberintimidación en estudiantes de 

secundaria asociado a trastornos del sueño en un colegio de Lima”, determinó la asociación 

entre ciberintimidación y trastornos del sueño producto de la alteración psicosocial. Los 

lineamientos metodológicos se circunscribieron a un estudio cuantitativo y correlacional, 
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participaron 344 estudiantes. Se evaluó a los encuestados con una encuesta y dos 

cuestionarios. Evidenciándose que 56 % presentó ciberintimidación moderada; y el 18 %, 

un trastorno del sueño global moderado. Además, se halló relación entre ser cibervíctima 

(Chi cuadrado = .93145) y trastorno del sueño global; inclusive, se encontró asociación entre 

cibervíctima (Chi cuadrado = .67135) con la alteración vigilia-sueño. Se concluyó que hubo 

asociación entre ambas variables producto de la alteración psicosocial (Chi cuadrado = 

.490125). 

Asimismo, Montoya (2018), en su trabajo de investigación “Estilos de Socialización 

Parental y Ciberbullying en estudiantes de dos instituciones educativas públicas del distrito 

de Los Olivos”, relacionó la socialización parental y ciberbullying. La metodología fue 

cuantitativa y correlacional participaron 211 escolares víctimas de ciberbullying. Se aplicó 

dos cuestionarios para medir las variables. Los resultados indicaron el predominio en el 

padre del tipo de estilo de crianza negligente (34 %) y en la madre es el tipo indulgente (45 

%); se halló nivel alto de cibervictimización (45 %). El estudio concluyó la existencia de 

relación entre el estilo de crianza parental y ciberbullying, donde ante un estilo de crianza 

altamente negativo, la vulnerabilidad de sufrir ciberbullying y de ser cibervíctima es mayor 

en los adolescentes. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Rubio (2020), en su tesis doctoral “Ciberacoso y desajuste psicosocial en la 

adolescencia en España, tuvo el fin fue relacionar el ciberacoso en víctimas con el ajuste 

psicológico en aspectos vinculados a la inteligencia emocional, ansiedad, agresividad social, 

metas académicas y rechazo social. Asimismo, el estudio fue cuantitativo y correlacional, 

participaron 1412 estudiantes de secundaria y bachillerato, se evaluaron con Ciberbullyng. 

Screening de Acoso entre Iguales, Trait Meta-Mood Scale-24, Agression Questionnaire, 

Social Anxiety Skill for Adolescent (SAS-A), Achievement Goals Tendencies Questionnaire 
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(AGTQ) y School Refusal Assesment Scale-Revised for Children (SARS-R). Se evidenció 

la asociación significativa entre ciberacoso en las víctimas e inteligencia emocional, 

agresividad social, ansiedad, metas educativas y rechazo social, indicando que, a mayor 

ciberacoso, menor es el empleo de las habilidades de inteligencia emocional y metas 

educativas; sin embargo, a mayor ciberacoso, mayor es la presencia de agresividad social, 

ansiedad y rechazo social. Se concluyó que el ciberacoso en víctimas cibernéticas se asocia 

con el desajuste psicológico. 

Por su parte, García et al. (2020), en su artículo del estudio realizado denominado 

“Cibervictimización y satisfacción vital en adolescentes: la inteligencia emocional como 

variable mediadora”, en España, tuvo el fin de relacionar cibervictimización con satisfacción 

con la vida e, inteligencia emocional. El estudio fue cuantitativo y correlacional, participaron 

731 estudiantes, a quienes se evaluó con tres escalas para medir las variables. Los hallazgos 

mostraron la existencia de asociación significativa negativa entre cibervictimización con 

satisfacción vital (r = -.13; p < .01) y con inteligencia emocional (r = -.10; p < .01). Se 

concluyó que el estudio que a mayor cibervictimización menor es la satisfacción vital y 

menor es el empleo de las habilidades de inteligencia emocional. 

A su vez, Iranzo et al. (2019), en su artículo del estudio denominado “Ciberacoso 

escolar, ajuste psicosocial e ideación suicida en la adolescencia” en España, relacionó 

cibervictimización, ideación suicida en adolescentes víctimas de ciberacoso escolar a través 

de las variables de desajuste psicosocial de soledad, sintomatología depresiva, estrés 

percibido y malestar psicológico. El estudio fue cuantitativo y correlacional. Se encuestó 

1,062 adolescentes, administrándose Adolescent Victimization through Mobile Phone and 

Internet Scale (CYBVIC), School Bullying Victimization Scale, Depressive 

Symptomatology Scale, Perceived Stress Scale, Loneliness Scale, Psychological Distress 

Scale y Suicide Ideation Scale. Los resultados indicaron relación significativa entre 
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cibervictimización por acoso virtual y distrés (r = .42, p < .01), con sintomatología de 

depresión (r = .36, p < .01), y con ideación suicida (r = .34, p < .01). Concluyendo el estudio 

la existencia de relación significativa entre cibervictimización por ciberacoso y desajuste 

psicosocial e ideación suicida en los adolescentes, indicando que a mayor cibervictimización 

por ciberacoso, mayor es la presencia de desajuste psicosocial y mayor tendencia a la 

ideación suicida en los adolescentes. 

A su turno, Larzabal et al. (2019), en su trabajo “El ciberbullying y su relación con 

el estrés percibido en estudiantes de bachillerato en ciencias psicológicas de la provincia de 

Tungurahua” en Ecuador, tuvo el propósito de relacionar ciberbullying y estrés percibido. 

La investigación fue cuantitativa y correlacional, encuestándose a 1002 estudiantes. Se 

evaluó con tres escalas para medir las variables. Donde 45 % presentó un nivel alto de ser 

víctima de ciberbullying y 57 % sufren de estrés. Se concluyó que a mayor posición de 

cibervíctima se reporta mayor nivel de estrés percibido. 

Mientras que Cañas et al. (2019), en su artículo de la investigación denominada 

“Ajuste psicológico en cibervíctimas y ciberagresores en educación secundaria” en España, 

relacionó el ajuste psicológico y el rol de ciberagresores y cibervíctimas. El estudio fue 

básico y correlacional, participaron 1318 escolares. Los resultados mostraron bajo nivel de 

ajuste (45 %), alto nivel de asumir el rol de cibervíctimas (53 %), y alto nivel de rol de 

ciberagresores (58 %). Además, el análisis mostró correlación positiva entre ajuste 

psicológico como soledad, depresión y ansiedad social y negativamente con el autoconcepto, 

satisfacción vital. Se concluyó existencia de relación significativa entre desajuste 

psicológico y cibervictimización, donde, a mayor desajuste psicológico, se asocia a un estado 

de cibervictimización.  

Asimismo, Iranzo (2017), en su tesis doctoral “Ajuste psicosocial en adolescentes 

víctimas de ciberbullying” en España, relacionó ajuste psicosocial y el ciberbullying en 
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adolescentes. El tipo de investigación fue cuantitativa y correlacional, encuestándose a 1062 

adolescentes, evaluándose con dos escalas las variables. Se evidenció alto maltrato 

cibernético (55.5 %) y bajo ajuste psicosocial (48.33 %). Con respecto a las relaciones entre 

las variables, los resultados revelan relaciones significativas entre el ciberbullying en 

víctimas y las variables de ajuste psicosocial: malestar psicológico (r = .42, p < .01), 

sintomatología depresiva (r = .35, p < .01), ideación suicida (r = .34, p < .01), estrés percibido 

(r = .33, p < .01), y soledad (r = .29, p < .01), y negativamente con las variables de autoestima 

académica (r = -.20, p < .01) y satisfacción con la vida (r = -.23, p < .01). Se concluyó que, 

a mayor ciberbullying en las víctimas, mayor desajuste psicosocial presentan. 

2.1.3. Antecedentes locales  

Castro y Diaz (2022), en su tesis de pregrado denominada “Ciberbullying y soledad 

en adolescentes escolares de dos instituciones educativas públicas de la ciudad de 

Huamanga”, en Ayacucho, tuvo como objetivo relacionar ambas variables en escolares. La 

investigación fue descriptivo y correlacional, encuestándose 735 estudiantes. Utilizando dos 

cuestionarios para medir las variables. Los hallazgos, evidenciaron que existe relación 

significativa entre ciberbullying en las cibervíctimas y soledad (Rho = .23); así como entre 

ciberbullying en las cibervíctimas y soledad social (Rho = .12), ciberbullying en 

cibervíctimas y soledad emocional (Rho = .02), cibervictimización y soledad (Rho = .26). 

Se concluyó que, a mayor ciberbullying en las cibervíctimas, mayor es la soledad. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  Cibervictimización 

2.2.1.1. Enfoques teóricos de cibervictimización 

Los enfoques son los siguientes: 

Enfoque teórico del modelo ecológico 
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Bronfenbrenner en los años ochenta, bajo el marco ecológico, señaló que la 

interrelación de los sujetos se encuentra inmersa en diversos sistemas interdependientes, los 

mismos que influyen en la conducta de estos, explicando las relaciones, el accionar de las 

personas y la forma de ser de estas en un contexto determinado. El primero de los sistemas 

es el microsistema, siendo el primer nivel en que las personas se desarrollan y mantiene 

relaciones próximas pudiendo ser positivas o destructivas (Bronfenbrenner, 1987). Un 

segundo nivel es el mesosistema, en el cual se amplían las relaciones activas del sujeto con 

otros contextos sociofamiliares. El tercer sistema es el exosistema, donde se sitúan contextos 

más amplios, sin embargo, no participa en forma activa. Y el cuarto es el macrosistema, 

nivel correspondiente a la sociedad en su conjunto la cual se sustenta en ideologías, cultura 

y creencias que la caracterizan (Bronfenbrenner, 1987). 

Desde la perspectiva del modelo ecológico, las ideologías, creencias y cultura en el 

proceso formativo de los ciudadanos creadas en el macrosistema, donde la globalización y 

el libre mercado en la economía del mundo ha incidido en la conformación de políticas 

activas direccionando la enseñanza y la comunicación social desplegada en el mesosistema; 

ello, tiende a influir en los patrones de comportamiento de las grupos familiares que 

caracterizan el mesosistema, afectando la interrelación particular de los diferentes miembros 

de la familia en el microsistema.  

Este modelo plantea que a raíz de que la comunicación social desde fines de los años 

ochenta se ha tornado violenta, y contribuye a ello la tecnología digital y el ciberespacio 

(Belsky, 1990). Los contextos violentos y hostiles tanto sociales como familiares, conllevó 

a que los adolescentes se involucren con el mundo cibernético como medio de evasión. 

Estuvo inmerso en un ambiente de ciberagresores, donde la indefensión de las cibervíctimas 

no le permitía afrontar situaciones de miedo y estrés. El análisis de estos comportamientos 

generó desde la perspectiva ecológica que se creara un nuevo sistema denominado 
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ontosistema, ligado a factores cognitivos, emocionales y motivacionales como 

condicionantes del comportamiento de las cibervíctimas, acosados a través de la tecnología 

(Ehrensaft y Tousignant, 2003). 

Enfoque teórico de las tres causas (Tresca) 

Mason a inicios del tercer milenio desarrolló el modelo teórico denominado de la 

Tresca, da origen a un estudio sistemático del ciberbullying y sus tres componentes. El autor 

sustenta que los patrones de comportamiento de las cibervíctimas se relacionan con tres 

causas: la primera es inhibición, donde los adolescentes tienden a demostrar mayor 

inhibición y timidez psicológica y social, manifestado a través de la pantalla, el cibertexto y 

el espacio virtual, presentando limitaciones en el contacto social y comunicacional de 

manera presencial como no presencial. La segunda es la transición de la identidad, 

implicando que el proceso de desarrollo de esta a nivel personal como social en el contexto 

de los adolescentes se desenvuelven, si perciben que es hostil y amenazante les conlleva 

ensayar y asumir conductas que no le permitan situarse como miembro de la sociedad, 

influyendo para ello la cultura y creencias del contexto familiar y social.  

La tercera es la poca interrelación con adultos, señalando que las relaciones y la 

dinámica familiar vinculado a la interacción con adultos pueden tornarse en negativas, 

conflictivas y de limitada comunicación, influyendo en la consolidación de la ejecución de 

conductas modeladas por estos, entre ellas el miedo y la indefensión (Hinduja y Patchin, 

2017). Sobre la base de lo expuesto, considerando las tres causas, el mundo digitalizado se 

torna en una ventana para el desarrollo de nuevos conocimientos, sin embargo, las conductas 

inhibitorias cargadas de miedo y temor a causa de la agresividad de parte de los pares, aunado 

a la limitada comunicación en la dinámica familiar, sumado a un proceso inestable de 

desarrollo de la identidad a nivel personal y social, lo cual es proyectado en el espacio virtual, 
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evidenciado en el uso desmedido de las redes sociales, que constituye un riesgo potencial 

para la cibervictimización (Hinduja y Patchin, 2017). 

Teoría cognitiva del modelo general de agresión 

Sobre la base de los trabajos de Willard (2005, 2006), la cibervictimización desde la 

perspectiva cognitiva de la agresión indica que aspectos personales como circunstancias de 

la vida, así como estímulos de la fisiología del organismo conllevan a sentimientos y 

pensamientos vinculados con el miedo a la agresión, proporcionando un marco teórico 

integral explicativo y aplicado a la cibervictimización (Kowalski et al., 2010). Teniendo en 

cuenta la base teórica de Willard, se señala que la cibervictimización depende de las 

estructuras cognitivas del conocimiento, vinculadas a la persona y el análisis de la situación 

contextual donde se suscita la acción de ciberbullying. Este análisis involucra las áreas 

cognitivas, emocionales y fisiológicas de inhibición, y llevando a la cibervíctima asumir 

determinado comportamiento de indefensión; inclusive se suscitan limitados procesos 

actitudinales vinculados a la desvalorización personal y pobre toma de decisiones para 

afrontar comportamientos de acoso a través de la virtualidad (Kowalski et al., 2014). 

En un sentido general, los guiones y esquemas de indefensión de la cibervíctima 

manejarían el comportamiento. Donde la información ha sido almacenada en la memoria a 

causa de la cotidianidad con la que los patrones de comportamiento se suscitan; aspecto que 

se traducen con el tiempo en aspectos de la personalidad que las personas muestran en una 

situación comunicacional y social donde se suscita el ciberbullying. Cabe explicar que cada 

adolescente que participa como cibervíctima posee estructuras cognitivas, experiencias, 

actitudes, deseos, motivaciones personales y dispares, y genera determinado rol interactivo 

(Kowalski et al., 2014).  

Este modelo hace la diferencia en los patrones cognitivos y comportamentales del rol 

de cibervíctima y la falta de manejo situacional en el ciberbullying. Mientras que al 
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perpetuarse la agresión y la violencia, lo cognitivo, la afectividad y la excitación activan y 

condicionan de manera consistente los resultados sociales, cognitivos, emocionales y 

conductuales. En la cibervíctima, dichas vías se experimentan luego de un ciberacoso 

violento (Kowalski et al., 2014). Bajo este modelo, la investigación se fundamenta 

teóricamente la variable cibervictimización. 

2.2.1.2. Definición de cibervictimización 

Es posible definirla como la catalogación de una persona que no puede defenderse 

ante el ataque hostil realizado en forma reiterada por uno o varios ciberagresores empleando 

los medios digitales que causa daño a otra persona (Tokunaga, 2010). Incluso es una 

modalidad de acoso mediante la agresión social, producido de manera intencional con el 

propósito de dañar a otras personas mediante la tecnología (Buelga et al., 2012). También, 

se señala como aquellas personas vulnerables producto de la agresión, incrementándose la 

sensación continua de indefensión, ante un proceso de intimidación, amenaza o acoso, de 

manera deliberada de parte de los ciberagresores, quienes emplean todo tipo de aparato 

electrónico para perpetuar sus acciones (Calmaestra, 2014).  

Por otro lado, se señala que es la agresión indiscriminada mediante las nuevas 

tecnologías, siendo infringida sin necesidad que las personas se conozcan manteniéndose en 

la continuidad de tiempo (Álvarez-García et al., 2014). Inclusive se define como aquellas 

personas que sufren de maltrato de los ciberagresores empleando la internet para transferir 

fotos comentarios o videos usando la modalidad virtual en el ciberespacio (Save the 

Children, 2016). También, se define como aquel proceso donde los mecanismos y variables 

de agresión e intimidación se emplean como vía de acción dispositivos electrónicos móviles 

o las redes sociales, utilizando la publicación de mensajes, imágenes, videos, mediante las 

cuales una persona se convierte en cibervíctima de uno o varios ciberagresores (Buelga et 
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al., 2019). Sobre la base de Buelga et al. (2019), se conceptualiza la variable 

cibervictimización en la presente investigación. 

2.2.1.3. Causas en la generación de cibervíctimas 

Los estudios respecto a la cibervictimización señalan que es un problema de muchas 

causas generando interés y preocupación social a causa de patrones de comportamiento 

agresivos como consecuencia del empleo de las nuevas tecnologías mediante el uso diario, 

rediseñando los adolescentes sus interacciones cotidianas y emocionales. En tal sentido, la 

cibervictimización se articula al ciberbullying como fenómenos multicausales (Bermejo-

Terrones et al., 2021). Dentro de las causas de la generación de cibervíctimas por 

ciberbullying, se tienen los siguientes: el primero es cibervictimización por provocación 

incendiaria, en la que la víctima no puede cortar una comunicación agresiva, la cual empieza 

en las redes sociales, exacerbándose el tono de la comunicación hasta llegar a los insultos a 

la brevedad, asemejándose a la proliferación de un incendio. Segundo, implica la 

cibervictimización como producto del hostigamiento, mediante el envío repetido de 

mensajes desagradables por internet, ante los cuales no le es posible afrontar o si lo hace, la 

acción del ciberagresor sobrepasa los recursos personales de la víctima para afrontar la 

situación. Tercero, la cibervictimización por denigración, que implica el enviar o colgar en 

la red rumores enviado a otras personas sobre la víctima, para dañar su reputación (Oliveros 

et al., 2012).  

Cuarto, está la cibervictimización por suplantación de la personalidad, lo que implica 

que el ciberagresor se hace pasar por la víctima en el ciberespacio para increpar a sus amigos. 

Quinto, está la cibervictimización por violación de la intimidad, utilizando y enviando 

información o imágenes personales en la red social de manera no permitida. Sexto, se halla 

la cibervictimización por juego sucio, lo que implica compartir con otras personas 

información incomoda y secretos personales; y séptimo, es la cibervictimización por 
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exclusión, indicando que es el acto de excluir del grupo online en forma agresiva (Oliveros 

et al., 2012).  

Otra causa es el autoconcepto y la autoestima, son considerados relevantes en el 

ajuste psicosocial del individuo, principalmente durante la adolescencia. Sin embargo, en el 

mundo virtual, las cibervíctimas se caracterizan por no integrar ambos aspectos y las 

relaciones con su red social, donde el factor miedo les conlleva a la indefensión. Lo que 

implica que adolescentes cibervíctimas, no poseen de manera sólida aspectos protectores 

personales, no ostentando un adecuado autoconcepto académico, social y emocional (Buelga 

et al., 2014; Ramírez et al., 2018). 

Una causa adicional es la familia, cuya función es articular la identidad de los hijos 

con la dimensión social. Ella los socializa mediante la transmisión de modos de ser y estar 

en la sociedad. En el caso de la existencia de una funcionalidad familiar negativa, 

caracterizado por la poca afectividad y desunión de los miembros familiares. Existiendo 

además, falta de confianza, apoyo, intimidad entre los miembros, sumado a una 

comunicación con falta de empatía, predisponiendo a que los menores tiendan a evitar estas 

situaciones Inmersandose en el mundo virtual, predisponiendo a los hijos con mayor 

tendencia a la vulnerabilidad, asumiendo el rol de cibervictimas. La disfuncionalidad 

predispone a problemas de ajuste psicológico y de salud mental (Lereya et al., 2013).  

Al percibir este tipo de clima familiar el adolescente, caracterizado por: vinculación 

escasa, comunicación evitativa y ofensiva, interacción reciproca de mensajes agresivos, 

descalificación mutua, negligencia parental evidenciándose el deterioro de la vinculación 

familiar, lo cual construye menores vulnerables y con inseguridad, confirmando un perfil de 

severa cibervictimización en los menores (Martínez et al., 2008). Otra variable relevante 

para entender la cibervictimización es el contexto escolar. Tornándose este en un espacio 

que alienta la inadecuada socialización, generando conductas de desajuste psicosocial (Li, 
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2006). En tal sentido, un clima escolar negativo es sentido por los estudiantes como un 

ambiente poco gratificante, que no les brinda seguridad, donde la autoridad escolar no 

interviene para frenar comportamientos agresivos entre compañeros de estudios, lo cual 

genera que estudiantes victimas tiendan a volcar sus frustraciones en el ciberespacio, 

construyéndose comportamientos desajustados. El desajuste se presenta tanto en el 

ciberagresor como en la cibervíctima, sin embargo, ambos tienen diferente forma de 

reaccionar, el primero con agresión y el segundo con indefensión e inseguridad por el temor 

y el miedo. Percibiendo la cibervíctima, un ciberagresor irrespetuoso, con falta de 

cumplimiento de las normas, actuando con impunidad, mostrándose como sujeto desinhibido 

en su accionar en el mundo virtual (Udris, 2014). 

Como se observa, el ciberespacio es una ventana que posibilita el riesgo de la 

manifestación del agravio de manera persistente, expandiéndose en la red, mostrando con 

facilidad la desinhibidos e impunidad de los ciberagresores como entes agresivos. Ello 

configura una comunicación invisible y sutil de agresiones que solo es percibida por la 

cibervíctima, generando un escenario de riesgo, proyectándose a la propensión de ahondar 

comportamientos de desajustes psicosociales pudiendo generar  trastornos psicopatológicos 

en los menores (Castro et al., 2019). 

2.2.1.4. Tipos de cibervíctimas 

Cabe añadir que las cibervíctimas pueden ser ocasionales, indicando que la 

ciberagresión se realiza en determinados momentos y periodos indeterminados. Son víctimas 

que desarrollan un estado de alerta ante la posibilidad de sentirse intimidados en cualquier 

momento, hallándose en este grupo las mujeres (Herrera-López et al., 2018). Mientras que 

las cibervíctimas severas son aquellas que de manera consuetudinaria se les infringe 

agresiones, intimidaciones y actos hostiles en la red, desarrollando estos un mayor estado de 

ansiedad ante la amenaza frecuente de los ciberagresores, hallándose en este grupo a los 
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hombres. Estos son agredidos en cualquier espacio y a cualquier hora (Herrera-López et al., 

2017).  

Por otro lado, se caracteriza el tipo de cibervíctimas, considerando el nivel de acoso 

recibido. Un acoso moderado corresponde a víctimas que sufren de ello algunas veces al 

mes; mientras que las víctimas acosadas de manera severa, considerando el tiempo, es 

realizado alguna vez a la semana o incluso todos los días (Begoña, 2017). Es necesario tener 

en cuenta que las cibervíctimas no asumen la misma intensidad y grado de violencia, motivo 

por el cual no se puede elaborar un perfil característico (Herrera-López et al., 2017).  

2.2.1.5. Rasgos de personalidad de las cibervíctimas 

En cuanto a los rasgos de personalidad de las cibervíctimas, mediante el inventario 

Big Five, demostró bajo nivel de extroversión, indicando incomodidad en sus relaciones 

sociales y poco asertivos en sus emociones. Por otro lado, son propensas a sufrir cambios en 

la personalidad, mostrando inestabilidad emocional e inclinaciones a emociones negativas, 

y estrategias desadaptativas para el afrontamiento del estrés y las frustraciones 

(Garaigordobil, 2015). 

 Asimismo, presentan limitaciones en patrones de comportamiento de amabilidad. 

No contando con seguridad y conformidad, inclusive son vistas como personas 

desobedientes, irresponsables e irreflexivas. Además, si bien presentan predisposición a 

interactuar en otros ambientes y valoran positivamente aspectos de adaptabilidad a 

situaciones nuevas, sin embargo, tienden a no medir consecuencias de ello, siendo propensos 

a caer con facilidad en situaciones de ciberbullying (Garaigordobil, 2015). 

2.2.1.6. Factores de riesgo asociados a la cibervictimización 

Existen variables que llevan a la propensión de estudiantes que sufran de episodios 

de violencia cibernética, manteniéndose la prevalencia de cibervictimización. Una de ellas 
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son las variables sociodemográficas como edad, siendo un factor significativo pese a ser un 

riesgo leve, el cual se presenta desde los 11 años. Esto debido a la gran importancia que 

brindan los adolescentes a su imagen en el internet, siendo los menores vulnerables quienes 

la verán afectada por un ciberagresor (Garmendia et al., 2019). En cuanto al sexo, diversos 

autores hallaron que mayormente son las mujeres las cibervictimas, a causa de la limitada 

regulación emocional, comparativamente con los hombres quienes tienden a manejarla 

mejor (Rey et al., 2018; Cañas et al., 2020). Otros estudios han identificado como factor la 

autoestima baja (Yang et al., 2013) la ansiedad social alta (Kowalski et al., 2014) así como 

timidez en altos niveles (Álvarez-García et al., 2015; Álvarez-García et al., 2017). 

Asimismo, el ambiente familiar y el entorno social afectaban la formación de cibervíctimas, 

caracterizado por los problemas de comunicación entre padres-hijos, estilo de crianza 

negligente en padres e indulgente en madres y sentimientos de soledad, tornándose en 

manifiestos factores de riesgo (Marín-Cortez et al., 2019). 

2.2.1.7. Consecuencias de la cibervictimización en la salud mental 

De acuerdo con un reciente metaanálisis, la cibervictimización se debe a la fácil 

intervención de los ciberagresores. Las víctimas están a merced de la intervención de estos 

mediante el fácil acceso a las víctimas. Así, las experiencias de las cibervíctimas están 

consistentemente asociadas con una contingencia de consecuencias negativas. Uno de ellos 

son los problemas psicosomáticos como problemas del sistema digestivo, así como la 

prevalencia de depresión y ansiedad, baja autoestima e ideaciones suicidas manifiestas (Rey 

et al., 2018).  

Además, las cibervictimas, presentan problemas de ajuste psicosocial y emocional 

manifestándose de manera asociada con sentimientos negativos. Que al manejarse 

inadecuadamente genera problemas internalizados y externalizados deteriorando el bienestar 

de la salud mental. Sin embargo, todas las cibervíctimas no asumen las mismas 
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consecuencias negativas, ni tampoco con la misma intensidad, pese a que los factores de 

riesgo presentes son similares (Escortell, 2016; Rey et al., 2018).  

Asimismo, es necesario mencionar que dependiendo del grado, intensidad y tiempo 

de la ciberagresión y de los recursos personales de las cibervíctimas para afrontar las 

amenazas de violencia, es que ambos tipos de cibervíctimas, acorde a la CIE 11, pueden 

desarrollar alteraciones clínicas de manera significativa en la cognición, la regulación 

emocional o el comportamiento, afectando los procesos psicológicos, biológicos. Estas 

perturbaciones se asocian con deterioros significativos (personal, familiar, social, educativo) 

pudiendo desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, así como comportamiento disruptivo 

y disocial (Organización Mundial de la Salud, 2022).  

Además, a causa de la ciberagresión, en las víctimas aumenta el cortisol, lo que hace 

que se genere estrés y, en consecuencia, se manifiestan conductas de irritabilidad y más 

agresivas, junto con una poca tolerancia a la frustración, las mismas que no son canalizadas 

al exterior, por temor, produciendo desequilibrio (Salud y Bienestar, 2022). Además, es 

necesario mencionar que desde la perspectiva del DSM-5, las cibervíctimas ante las 

constantes acciones de hostilidad y violencia de los ciberagresores, tienden a presentar 

trastornos en el control de impulsos y de conducta disruptiva, a causa de la imposibilidad de 

afrontar la situación amenazante, caracterizándose por manifestar enfado, irritabilidad y 

actitudes vengativas, las cuales son proyectadas hacia el medio social y familiar, más no 

hacia el ciberagresor, ya que lo considera como la persona que tiene poder (Echeburúa et al., 

2014). 

2.2.1.8. Dimensiones de la cibervictimización  

Pinillos (2018), sobre la base de la clasificación de los factores establecidos por 

Willard (2005, 2006), Buelga et al. (2012) y Buelga et al. (2019), realizaron la medición 
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operacional a través de un instrumento con una estructura conformada por tres dimensiones, 

ellas son las siguientes. 

i. Violación de la intimidad, que es la difusión de secretos, mediante la 

manipulación de mensajes, fotos, imágenes y/o videos de parte del agresor, sin 

permiso de la víctima. 

ii. Amenazas e insultos, que es la acción de denigración, hostigamiento y acto 

persecutorio del agresor mediante la realización de amenazas, insultos, 

ridiculización y obligar a decir o hacer cosas malas a la víctima. 

iii. Chismes, que es la acción de exclusión social, denigración y suplantación de la 

identidad por parte del agresor, haciéndose pasar por la víctima para contar 

mentiras o rumores falsos, llamando sin contestar o diciendo cosas vulgares, sacar 

del grupo intencionalmente y afectando a la víctima. 

2.2.2. Desajuste del comportamiento psicosocial 

2.2.2.1.  Enfoques teóricos del desajuste del comportamiento psicosocial 

 Enfoque teórico clínico 

 Respecto al desajuste del comportamiento psicosocial, los estudios se iniciaron 

contemplando comparativamente la noción de ajuste y desajuste de la conducta (Ávila y 

Porras, 2016). Tanto los modelos médicos, desde la perspectiva personal biológica, el 

organismo para adaptarse responde de manera muscular o glandular ante cualquier estimulo 

externo, donde el sistema neuronal controla las acciones con la finalidad de establecer 

contacto con el medio, sin alterarlo (Gutiérrez, 2014). Por otro lado, la psicología dinámica 

lo vincula con aspectos psicopatológicos, relacionando bien con déficits de control del yo, 

expresando comportamientos agresivos, infringiendo daño a otros o con alto control del yo, 

manifestando una alta represión lo que produce daño hacia sí mismo (Jeffrey, 2017). Por 
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otro lado, los problemas de ajuste se vinculan a factores de personalidad con problemas de 

adaptación al contexto situacional y social (Goñi y Fernández, 2017). 

 Enfoque teórico conductual 

 Este enfoque revela que los individuos discriminan el ajuste psicosocial como la 

formación de patrones de conducta en función de contingencias, modelamiento de conductas 

y cultura del contexto social, explicando la presencia y dinámica funcional del desajuste 

(Alba, 2016). Cabe mencionar que los problemas de desajuste psicosocial están circunscritos 

a los problemas de conducta, entendidos como patrones de comportamiento no esperados 

socialmente, los mismos que se originaron por el sistema de recompensas sean a modo de 

refuerzos positivos, negativos o castigos (Valencia y Andrade, 2017).  

 

  Enfoque teórico cognitivo 

 Este enfoque señala que el desajuste psicosocial era producto de un mal 

entrenamiento de la conducta prosocial, enfocado en un mal tratamiento del diseño social, 

la inducción de la situación como al proporcionar los refuerzos. Lo cual desde la perspectiva 

cognitiva no proporcionaba coherencia entre el pensamiento y la acción conductual, da como 

resultado el mantenimiento del desajuste del comportamiento. Esta situación incrementaba 

en las personas percepciones distorsionadas y problemas de adaptación a los valores sociales 

(Bandura, 1973; Feldman, 1989). Los problemas de desajuste se clasificaron en dos: a) 

problemas de ajuste interno, donde los comportamientos inadaptados son dirigidos al interior 

de los sujetos infringiéndose daño a sí mismos; b) problemas de ajuste externo, como su 

nombre indica están dirigidos al exterior, manifestados en mala adaptación social, 

infringiendo daño a otros (Reynolds, 1992). 

 Droguett (2011) señala que estudios posteriores al inicio del siglo XXI demostraron 

que las relaciones familiares negativas estaban vinculadas a diferentes indicadores de 
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desajuste personal, y generaron conductas disruptivas, a consecuencia de la falta de unión 

en la familia y apoyo parental, alterando la comunicación y dinámica relacional. Desde esta 

perspectiva, Estévez et al. (2007) afirmaron que esta forma disruptiva del comportamiento 

familiar se ha proyectado en los patrones de comportamiento de los hijos y les ha ocasionado 

problemas emocionales. Además, los autores sostienen que la forma de relación parental 

provoca desajuste psicosocial, así como del comportamiento. La investigación trabajó bajo 

el enfoque teórico cognitivo. 

2.2.2.2.Definición de desajuste del comportamiento psicosocial 

 Este es definido como la expresión en comportamientos inadecuados o dificultades 

para expresarse al mundo externo, además de cuán insatisfactorio resultan los intentos por 

responder las demandas sociales (Sánchez et al., 1995). Por su parte, García y Magaz (2015) 

indicaron que es el comportamiento inadaptativo de influencia colectiva que conlleva a no 

ajustarse a normas, reglas y comportamientos sociales establecidos, lo que conlleva hacia 

actitudes desadaptativas. Para Camillone (2016), es el desajuste en la relación con los 

estímulos del entorno lo que provoca una alteración de la interacción entre los individuos 

como con el entorno donde se desenvuelven, y genera situaciones conflictivas. El estudio 

trabajará bajo el concepto de Sánchez et al. (1995). 

2.2.2.3. Dimensiones del desajuste del comportamiento psicosocial 

La medición operacional del desajuste del comportamiento psicosocial se realiza a 

través de 9 dimensiones (Sánchez et al., 1993; Sánchez et al., 1995).  

a. Inestabilidad emocional: es aquel que muestra cambios repentinos y con 

frecuencia de estados de humor.  

b. Agresividad: son pensamientos de ataque hacia otra persona, los cuales están 

compuestos por emociones como ira y rencor hacia otra persona.  
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c. Resentimiento: es un desajuste afectivo con predominio del factor cognitivo 

a través de la reminiscencia de actos realizados en contra de su persona por 

otros, percibiéndose como víctima, expresados verbalmente con mensajes de 

odio y hostilidad.  

d. Baja autoestima: es la desvalorización personal, que trae como consecuencia 

tristeza, falta de aspiración y frustración.  

e. Desconfianza: es el acto de suspicacia respecto a los demás, tendiendo a 

pensar que los demás confabulan contra él. 

f. Desesperanza: son un conjunto de pensamientos negativos y fatídicos 

respecto a su vida, desvalorizándola, asintiendo que la vida no vale nada y 

que es aburrida.  

g. Dependencia: es un patrón de comportamiento de apego tóxico hacia los 

demás, perdiendo autonomía en su vida y no pudiendo afrontar de manera 

independiente situaciones amenazantes  

h. Desajuste familiar: es el déficit relacional a causa de un ambiente familiar 

hostil, lo que produce conflictos entre los diferentes miembros de la familia.  

i. Desajuste social: es un déficit en las interacciones con otros individuos, 

presentándose conflictos constantes, no pudiendo conciliar con ellos. 

2.3. Definición de términos básicos 

Agresividad 

Son pensamientos de ataque hacia otra persona, que están compuestos por emociones 

como ira y rencor hacia otra persona. 

Amenazas e insultos 
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Es la acción de denigración, hostigamiento y acto persecutorio del agresor mediante 

la realización de amenazas, insultos, ridiculización y obligar a decir o hacer cosas malas a la 

víctima. 

Baja autoestima 

Es la desvalorización personal, que trae como consecuencia tristeza, falta de 

aspiración y frustración.  

 

Cibervictimización 

 Es aquel proceso donde los mecanismos y variables de agresión e intimidación, 

emplean como vía de acción dispositivos electrónicos móviles o las redes sociales, utilizando 

la publicación de mensajes, imágenes, videos, mediante las cuales una persona se convierte 

en cibervíctima de uno o varios ciberagresores (Buelga et al., 2019). 

Cibervíctimas ocasionales 

  Son aquellas en quienes la ciberagresión se realiza en determinados momentos y 

periodos indeterminados. Son víctimas que desarrollan un estado de alerta ante la posibilidad 

de sentirse intimidados en cualquier momento.  

Cibervíctimas severas  

Son aquellas que de manera consuetudinaria se les infringe agresiones, 

intimidaciones y actos hostiles en la red, desarrollando estos un mayor estado de ansiedad 

ante la amenaza frecuente de los ciberagresores. 

Chismes 
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Es la acción de exclusión social, denigración y suplantación de la identidad por parte 

del agresor, haciéndose pasar por la víctima para contar mentiras o rumores falsos, llamando 

sin contestar o diciendo cosas vulgares, sacar del grupo intencionalmente afectando a la 

víctima. 

Desajuste del comportamiento psicosocial  

 Es la expresión en comportamientos inadecuados y en problemas de amoldamiento 

al contexto social, inclusive de lo insatisfactorio por los resultados de intentar responder las 

demandas sociales (Sánchez et al., 1995). 

Desconfianza 

Es el acto de suspicacia respecto a los demás, tendiendo a pensar que los demás 

confabulan contra él. 

Desesperanza 

Son un conjunto de pensamientos negativos y fatídicos respecto a su vida, 

desvalorizándola, asintiendo que la vida no vale nada y que es aburrida.  

Dependencia 

Es un patrón de comportamiento de apego tóxico hacia los demás, y conlleva a perder 

autonomía en su vida y no poder afrontar de manera independiente situaciones amenazantes.  

Desajuste familiar 

Es el déficit relacional a causa de un ambiente familiar hostil, lo que produce 

conflictos entre los diferentes miembros de la familia.  

Desajuste social 
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Es un déficit en las interacciones con otros individuos, y se presenta como conflictos 

constantes sin poder conciliar con ellos. 

Inestabilidad emocional 

Es aquel que muestra cambios repentinos y con frecuencia de estados de humor.  

Resentimiento 

Es un desajuste afectivo con predominio del factor cognitivo a través de la 

reminiscencia de actos realizados en contra de su persona por otros, percibiéndose como 

víctima, expresados verbalmente con mensajes de odio y hostilidad.  

Violación de la intimidad 

Es la difusión de secretos, mediante la manipulación de mensajes, fotos, imágenes 

y/o videos de parte del agresor, sin permiso de la víctima. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Métodos y Alcance de la Investigación 

 3.1.1. Método de investigación 

a) Método general 

Metodológicamente se aplicó el método científico, entendido como aquel que 

permite resolver problemas sobre la base de procedimientos sistemáticos que conllevaron a 

la comprobación de hipótesis (Arroyo, 2020)  

 b) Métodos específicos 

 Es hipotético-deductivo, pues mediante este se comprobaron las hipótesis realizando 

la deducción descriptiva e inferencial del análisis de los datos estadísticos, luego de la 

medición con los instrumentos (Arroyo, 2020). Es estadístico, ya que se siguió el 

procedimiento cuantitativo descriptivo e inferencial empleado para efectuar el análisis de la 

forma como se presentaron las variables medidas (Arroyo, 2020). 

3.1.2. Enfoque 

El enfoque fue cuantitativo, puesto que, mediante el empleo de datos cuantitativos y 

tratamiento estadístico, se corroboran las hipótesis expuestas (Arroyo, 2020). En el caso del 

estudio se tomaron en cuenta los datos cuantitativos de las alternativas de respuestas de 

ambos instrumentos para elaborar la base de datos y efectuar el tratamiento estadístico 

descriptivo e inferencial respectivo, para contrastar las hipótesis planteados. 

 3.1.3. Nivel 

Fue descriptivo, pues se describe la información de la investigación (Arroyo, 2020). 

En este caso, se describieron, analizaron e interpretaron los resultados de la investigación 

respecto a las variables. 

 3.1.4. Tipo  
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Fue correlacional, el cual busca establecer la asociación entre dos o más variables en 

el contexto donde se suscita el problema (Hernández y Mendoza, 2018). Lo que implica que 

las puntuaciones de la base de datos fueron tratadas estadísticamente estableciendo la 

asociación entre las variables. 

 3.2. Diseño de investigación 

Fue no experimental y está referido como aquel estudio donde las variables no son 

manipuladas (Arroyo, 2020). Además, fue transversal, ya que se midieron las variables en 

un solo momento (Arroyo, 2020). Desde esta perspectiva, las variables en estudio no fueron 

manipuladas, considerando que solo fueron medidas a través de la administración de 

instrumentos para recolectar la información pertinente en determinado día, fecha y hora. 

Arroyo (2020), refiere que esquemáticamente la correlación es representada de la 

siguiente forma. 

     O1  

     

  M    r  

      

   O2  

Dónde: 

  

M = Muestra (estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria) 

O1 = Variable 1 (cibervictimización) 

O2 = Variable 2 (desajuste del comportamiento psicosocial) 

r = Correlación 

 3.3. Población y Muestra 

a) Población 
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La población es el total de sujetos con características similares que conviven en un 

entorno determinado (Sánchez et al, 2018). Para el estudio, la población general de tercero 

cuarto y quinto grado de secundaria fue de 290 estudiantes matriculados en el periodo escolar 

2022.  

Tabla 2 

Población de estudiantes de tercero cuarto y quinto de secundaria  

Variables F % 

Tercero 96 33.10 

Cuarto 96 33.10 

Quinto 98 33.80 

Total 290 100.00 

Nota. Datos proporcionados por la institución educativa pública en Ayacucho, 2022 

 La tabla 2 muestra que la población de estudiantes matriculados en el periodo de 

estudios del 2022, 33.10 % pertenecían al tercer grado; 33.10 %, al cuarto grado; y 33.80 %, 

al quinto grado. 

b) Muestra 

Referente a la muestra, se obtuvo mediante la técnica de muestreo no probabilístico 

y por conveniencia para crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso, la 

disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, lo que implica la participación 

de todos los sujetos (Sánchez et al, 2018). En tal sentido, se trabajó con 174 estudiantes que 

eran cibervíctimas por acción del ciberbullying, siendo ella la muestra. Asimismo, se 

emplearon los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

 

Criterios de inclusión 
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Cibervíctimas: estudiantes víctimas ocasionales y severas por acción de 

ciberbullying. 

Grado de estudios: estudiantes de tercer, cuarto y quinto de secundaria. 

Sexo: hombres y mujeres. 

Edad: entre 14 y 16 años 

Criterios de exclusión 

Cibervíctimas: estudiantes no víctimas de la acción del ciberbullying. 

Edad: menores de 14 años y mayores de 16 años. 

Tabla 3 

Características sociodemográficas de la muestra considerando la condición de 

cibervíctimas ocasionales y severas 

Variables  Cibervíctimas ocasionales Cibervíctimas severas 

  f % f % 

Sexo      

 Hombres 24 13.79 50 28.73 

 Mujeres 20 11.49 80 45.97 

Edad      

 14 años 20 11.49 38 21.83 

 15 años 18 10.34 40 22.98 

 16 años 10 5.74 48 27.58 

Grado de estudios      

 Tercero 20 11.49 38 21.83 

 Cuarto 18 10.34 40 22.98 

 Quinto 10 5.74 48 27.58 

Total 174 100.00 

Nota. Datos proporcionados por la institución educativa pública en Ayacucho-2022 

 La tabla 3 indica que acorde al sexo, 13.79 % de hombres eran cibervíctimas 

ocasionales; y 28.73 %, cibervíctimas severas. En cuanto a las mujeres, 11.49 % eran 
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cibervíctimas ocasionales; y 45.97 %, cibervíctimas severas. Con respecto a la edad, los 

estudiantes de 14 años, 11.49 % eran cibervíctimas ocasionales; mientras que el 21.38 %, 

cibervíctimas severas. Estudiantes con quince años, 10.34 % eran cibervíctimas ocasionales; 

y 22.98 %, cibervíctimas severas. Mientras que estudiantes con 16 años, 5.74 % eran 

cibervíctimas ocasionales; y 27.58 %, cibervíctimas severas. Con relación al grado de 

estudios, los estudiantes de tercer grado de secundaria, 11.49 % eran cibervíctimas 

ocasionales; mientras que el 21.38 % eran cibervíctimas severas. Estudiantes de cuarto grado 

de secundaria, 10.34 % eran cibervíctimas ocasionales; y 22.98 %, cibervíctimas severas. 

Mientras que estudiantes de quinto grado de secundaria, 5.74 % eran cibervíctimas 

ocasionales; y 27.58 %, cibervíctimas severas.  

 3.4. Técnicas de Recolección de Datos 

a) Técnicas 

 La técnica fue la encuesta, cuyo diseño permite, a través de diferentes pasos y con 

la aplicación de instrumentos, obtener los datos para el estudio (Sánchez et al, 2018). Los 

instrumentos fueron:  

b) Instrumentos 

Los instrumentos para emplear son los siguientes. 

Variable 1: cibervictimización 

Instrumento 1 

La Escala de Victimización a través del Teléfono Móvil y el Internet, construida por 

Buelga et al. (2012) en España, adaptada en Trujillo-Perú por Pinillos (2018). Empleada para 

la medición de la cibervictimización producto del ciberbullying; es administrada en 

adolescentes y jóvenes, con el tiempo de aplicación aproximadamente de 20 minutos. Es una 

escala conformada por tres dimensiones violación de la intimidad compuesta por 5 ítems; 

amenazas e insultos compuesta por 5 ítems; y, chismes compuesta por 7 ítems. Además, el 
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tipo de respuesta es politómica teniendo cada alternativa una puntuación en gradiente de 

menor a mayor, estando conformada en el orden siguiente: nunca = 1; pocas veces = 2; 

muchas veces = 3; siempre = 4. La calificación es manual debiendo considerar por cada ítem 

la puntuación respectiva de acuerdo con lo contestado por el examinado. Se obtienen las 

puntuaciones totales por dimensión como por la escala total, sumando cada una de las 

puntuaciones de cada dimensión. Asimismo, la puntuación mínima para la escala total es 17 

y la máxima es 68; mientras que para las dimensiones violación de la intimidad y amenazas 

e insultos la puntuación mínima es 5 y la máxima es 20; en el caso de la dimensión chismes 

la puntuación mínima es 5 y la máxima 28. La interpretación es que a mayor puntuación 

mayor es el acoso sufrido por la víctima a través del móvil e internet. El baremo para la 

interpretación es el siguiente. 

Tabla 4 

Baremo de la escala de victimización a través del teléfono móvil y el internet 

Nivel Victimización 

global 

Dimensiones violación de la intimidad y amenazas 

e insultos 

Chismes 

Alto 51-68 15-20 21-28 

Medio 33-50 10-14 13-20 

Bajo 17-32 5-9 5-12 

Nota. Pinillos (2018). 

En cuanto a la validez, Buelga et al (2012), en España, como en México obtuvieron 

la validez de constructo mediante análisis factorial exploratorio, siendo en ambos casos los 

resultados aceptables. Pinillos en Piura, Perú, consiguió validez de constructo mediante 

análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio hallándose índices de ajuste 

adecuados. Para efecto del estudio, se logró la validez de contenido empleándose la técnica 

de juicio de expertos, mediante la V de Aiken en este caso para instrumentos politómicos 

(Cordon, 2015). Considerando lo expuesto, se vio necesario obtener la validez de contenido 

con la finalidad establecer que los ítems median las dimensiones y la variable, así como si 
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estos eran entendibles para los estudiantes ayacuchanos, fundamentando que la validez de la 

escala se evidenció en una realidad diferente. En tal sentido, y acorde al criterio emitido por 

los jueces a través de las puntuaciones otorgadas, se obtuvo como resultado una V = .99, 

indicando muy buena validez, y se alcanzó el instrumento relevancia, coherencia, suficiencia 

y claridad para medir el constructo. 

Tabla 5 

Validez de contenido por medio de juicio de expertos de la escala de victimización a través 

del teléfono móvil y el internet 

Instrumento Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

V de Aiken 

Total 

Escala de Victimización a través del Teléfono 

Móvil y el Internet 

.99 .99 .99 .99 

Nota. Elaboración propia 

Respecto a la confiabilidad, Buelga et al. (2012) la obtuvieron mediante Alfa de 

Crombach para el total de la escala fue de .92 en la muestra de España, y de .90 en la muestra 

de México. Pinillos en Piura, Perú, para la confiabilidad usó el coeficiente Omega con 

valores entre .69 al .75 en las tres dimensiones. 

 

Variable 2: desajuste del comportamiento psicosocial 

El inventario de desajuste del comportamiento psicosocial fue construido por 

Sánchez, Reyes y Oliver (1995) en Lima, Perú, y actualizado y adaptado en Piura por Aponte 

(2020). Asimismo, el inventario evalúa el grado en que se presenta el desajuste del 

comportamiento psicosocial, siendo aplicado a niños y adolescentes, su administración 

puede ser individual o colectiva, la duración de la aplicación es de aproximadamente 45 

minutos. El inventario está compuesto por 80 ítems. Presenta tres alternativas de respuesta 

sí (de acuerdo) = 2; a veces (poca frecuencia) = 1, no (nunca) = 0. La calificación es manual 

debiendo considerar por cada ítem la puntuación respectiva de acuerdo con lo contestado 
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por el examinado. Se obtienen las puntuaciones totales por dimensión como por la escala 

total, sumando cada una de las puntuaciones de cada dimensión. Cada una de las dimensiones 

se interpretan acorde al siguiente baremo. 

Tabla 6 

Baremo del inventario de desajuste del comportamiento psicosocial 

Nivel Desajuste del comportamiento 

psicosocial global 

Desajuste del comportamiento psicosocial 

considerando las dimensiones 

Alto 

desajuste 

96-144 11-16 

Desajuste 

medio 

48-95 5-10 

Bajo 

desajuste 

0-47 0-4 

Nota. Aponte (2020). 

Para efecto de la validez, Sánchez et al. (1993) obtuvieron la validez de contenido a 

través de la técnica de juicio de expertos, con una V de Aiken entre .8 y 1,00. Por otro lado, 

lograron la validez de constructo (ítem-test total) encontrándose una t = 9.084, con una alta 

significatividad de .05 %, queda el inventario conformado por 80 ítems. Aponte (2020) 

obtuvo validez de contenido mediante juicio de expertos a través del coeficiente V de Aiken 

entre .99 y 1,00. En cuanto a la validez de constructo mediante correlación ítem-test los 

rangos fueron entre de .242 y .593 y los valores negativos entre -.420 y -.595 para la 

dimensión dependencia y ansiedad. Para efecto del estudio, se obtuvo validez de contenido 

de la misma forma como en el instrumento anterior, mediante el empleo de la técnica de 

juicio de expertos, da como resultado una V = .99, indicando muy buena validez, alcanzando 

el instrumento relevancia, coherencia, suficiencia y claridad para medir el constructo. 

Tabla 7 

Validez de contenido por medio de juicio de expertos del inventario de desajuste del 

comportamiento psicosocial 
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Instrumento Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

V de Aiken 

Total 

Inventario de desajuste del comportamiento 

psicosocial 

.99 1.0 1.0 .99 

 

Sánchez at al. (1995), para la versión reducida para niños y adolescentes obtuvieron 

Alfa de Cronbach de .96. Aponte (2020), en Piura, Alfa de Cronbach de .797, y Spearman 

Brown de .963, estimándose una buena consistencia interna.  

3.2.  Técnicas de análisis de datos 

Se empleó análisis descriptivo, de distribución de frecuencia y porcentaje, mediante 

la cual se establecieron los niveles alcanzados en las dos variables considerando los baremos 

de cada uno de ellos. Posteriormente se realizó estadística inferencial. En tal sentido, se usó 

el coeficiente Kolgomorov-Smirnov (K-S), coeficiente que se emplea para obtener el índice 

de bondad de ajuste en muestras mayores de 50 personas. Dio como resultado que la 

distribución de las puntuaciones en las variables, mediante el coeficiente K-S, se orientó a 

ser no normal (p < .05), utilizándose para la correlación rs de Spearman.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

 A continuación, se presentan los resultados descriptivos como inferenciales del 

estudio. 

 4.1.1. Resultados descriptivos 

 En la tabla 8 se evidencia que el 86 % de los participantes se ubicó en el nivel medio 

de cibervictimización, mientras que 14 % se ubicó en el nivel bajo. 

Tabla 8 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los participantes de la muestra considerando los 

niveles en la variable cibervictimización 

Nivel f % 

Alto 0 0.0 

Medio 150 86.0 

Bajo 24 14.0 

Total 174 100.0 

Nota. f: frecuencia; %: porcentaje 

Figura 1 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los participantes de la muestra considerando los 

niveles en la variable cibervictimización 
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 La tabla 9 muestra que 69 % de la muestra se orientó hacia nivel de desajuste medio, 

mientras que 31 % se orientó hacia un nivel bajo de desajuste en el comportamiento 

psicosocial. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencia y porcentaje de los participantes de la muestra considerando los 

niveles en la variable desajuste del comportamiento psicosocial 

Nivel f % 

Alto desajuste 0 0.0 

Desajuste medio 120 69.0 

Bajo desajuste 54 31.0 

Total 174 100.0 

Nota. f: frecuencia; %: porcentaje 

Figura 2  

Distribución de frecuencia y porcentaje de los participantes de la muestra considerando los 

niveles en la variable desajuste del comportamiento psicosocial 

 

4.1.2. Resultados inferenciales 

 En la tabla 10 se observa en los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov empleada a razón que la muestra es mayor de 50 participantes. La 
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regla de decisión señala que, si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la 

decisión es rechazar la hipótesis nula y concluir que sus datos no siguen una distribución 

normal (Arroyo, 2020). En tal sentido, se evidenció que en la variable cibervictimización 

global se obtuvo una K-S de .132, y una Ds = 6.69, p = .000. Los resultados indicarían la no 

normalidad en la distribución de las puntuaciones, considerando que el nivel de 

significatividad es menor a .05.  

En el caso de la variable desajuste del comportamiento psicosocial global se obtuvo 

una K-S de .067, y una Ds = 23.15, p = .050, señalando la no normalidad en la distribución 

de las puntuaciones, considerando que la significatividad es igual al .05. Se encontró además 

la existencia de una alta dispersión de las puntuaciones respecto a la media en ambas 

variables. Para el efecto, se tomó la decisión de emplear para la correlación el estadístico no 

paramétrico rs de Spearman, al hallar no normalidad en la distribución de ambas variables, 

al considerar la regla de decisión o hipótesis de normalidad. 

Tabla 10 

Resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la distribución de las 

puntuaciones en las variables cibervictimización y desajuste del comportamiento 

psicosocial global considerando los participantes de la muestra. 

 Cibervictimización 

Desajuste del comportamiento 

psicosocial 

N 174 174 

Parámetros normalesa,b Media 34.983 65.080 

Desviación 

estándar 
6.6918 23.15 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta .132 .067 

Positivo .132 .067 

Negativo -.116 -.032 

Estadístico de prueba .132 .067 

Sig. asintótica (bilateral) .000 .050 

Nota. Elaboración propia 
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La tabla 11 muestra la existencia de relación directa y significativa (rs = .438** p = 

.000 < .01) entre la variable cibervictimización y la variable desajuste del comportamiento 

psicosocial.  

Comprobación de hipótesis 

Hipótesis general 

Existe relación significativa directa entre cibervictimización y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022 señalando que a mayor cibervictimización, 

mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial. 

Nivel de significación: α = .01 

Estadístico Rho de Spearman 

𝑟𝑆 = 1 −
6∑𝐷2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Región crítica 

Si el p-valor < 0.01, se acepta la hipótesis HG 

Los resultados comprueban la hipótesis general del estudio, y se acepta la hipótesis 

planteada al existir relación significativa al 99 % de confianza y directa entre 

cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a 

quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho, 2022, indicando que 

a mayor cibervictimización, mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial. 
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Tabla 11 

Relación entre cibervictimización y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes 

de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho 

  Desajuste del comportamiento psicosocial 

Cibervictimización rs de Spearman .438** 

 Sig. .000 

 N 174 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

La tabla 12 muestra la existencia de relación positiva y significativa (rs = .341** p = 

.000 < .01) entre la dimensión violación de la intimidad y la variable desajuste del 

comportamiento psicosocial.  

Comprobación de hipótesis 

Primera hipótesis específica 

Existe relación significativa directa entre violación de la intimidad y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

Nivel de significación: α = .01 

Estadístico Rho de Spearman 

𝑟𝑆 = 1 −
6∑𝐷2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Región crítica 

Si el p-valor < .01, se acepta la hipótesis HE 

Los resultados comprueban la primera hipótesis específica del estudio, y se acepta la 

hipótesis planteada al existir relación significativa al 99 % de confianza y directa entre 

violación de la intimidad y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho, 2022 
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indicando que, a mayor violación de la intimidad, mayor desajuste del comportamiento 

psicosocial. 

Tabla 12 

Relación entre violación de intimidad y desajuste del comportamiento psicosocial en 

estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en 

Ayacucho 

  Desajuste del comportamiento psicosocial 

Violación de la intimidad rs de Spearman .341** 

 Sig. .000 

 N 174 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

La tabla 13 muestra la existencia de relación positiva y significativa (rs = .411** p = 

.000 < .01) entre la dimensión amenazas e insultos y la variable desajuste del 

comportamiento psicosocial.  

Comprobación de hipótesis 

Segunda hipótesis especifica 

Existe relación significativa directa entre amenazas e insultos y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. 

Nivel de significación: α = .01 

Estadístico Rho de Spearman 

𝑟𝑆 = 1 −
6∑𝐷2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Región crítica 

Si el p-valor < .01, se acepta la hipótesis HE 

Los resultados comprueban la segunda hipótesis específica del estudio, aceptando la 

hipótesis planteada, al existir relación significativa al 99 %de confianza y directa entre 
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amenazas e insultos y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a 

quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho, 2022 señalando que, 

a mayores amenazas e insultos, mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial. 

Tabla 13 

Relación entre amenazas e insultos y desajuste del comportamiento psicosocial en 

estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa pública en 

Ayacucho 

  Desajuste del comportamiento psicosocial 

Amenazas e insultos rs de Spearman .411** 

 Sig. .000 

 N 174 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

La tabla 14 muestra la existencia de relación positiva y significativa (rs = .414** p = 

.000 < .01) entre la dimensión chismes y la variable desajuste del comportamiento 

psicosocial.  

Comprobación de hipótesis 

Tercera hipótesis específica 

Existe relación significativa directa entre chismes y desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una institución educativa 

pública en Ayacucho, 2022. 

Nivel de significación: α = .01 

Estadístico Rho de Spearman 

𝑟𝑆 = 1 −
6∑𝐷2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Región crítica 

Si el p-valor < .01, se acepta la hipótesis HE 
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Los resultados comprueban la tercera hipótesis específica del estudio, aceptando la 

hipótesis planteada al existir relación significativa con 99 % de confianza y directa entre 

chismes y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho, 2022 indicando que, a mayor 

empleo de chismes, mayor es el desajuste psicosocial. 

Tabla 14 

Relación entre chismes y desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero 

a quinto de secundaria de una institución educativa pública en Ayacucho. 

  Desajuste del comportamiento psicosocial 

Chismes rs de Spearman .414** 

 Sig. .000 

 N 174 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas). 

4.2. Discusión 

El objetivo el estudio fue determinar la relación entre cibervictimización y desajuste 

del comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho. En función a lo planteado, los resultados 

demostraron que, a mayor cibervictimización, mayor es el desajuste del comportamiento 

psicosocial (rs = .438** p = .000 < .01). Asimismo, los hallazgos del presente estudio 

coinciden con los resultados de Chalco (2023) con escolares, donde a mayor 

cibervictimización menor o baja es la autoestima. Lo cual es representado en los 

participantes, dado que la baja autoestima como componente del desajuste del 

comportamiento psicosocial es posible se encuentre en niveles bajos, como producto de la 

ciberagresión. Además, guardan similitud con los resultados de Rubio (2020) en estudiantes 

de secundaria y bachillerato, se evidenció que el ciberacoso en víctimas cibernéticas se 

asocia con el desajuste psicológico, indicando que, a mayor ciberacoso, menor es el empleo 
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de las habilidades de inteligencia emocional; sin embargo, a mayor ciberacoso, mayor es la 

presencia de agresividad social, ansiedad y rechazo social. Lo cual, al ser contrastado con 

los hallazgos en los participantes de la investigación, concuerda, ya que presentan cierto 

nivel de inestabilidad emocional, baja autoestima, agresividad, ansiedad y rechazo social 

pese a ubicarse en un nivel medio de desajuste del comportamiento psicosocial.  

Por otro lado, coinciden con los hallazgos de García et al. (2020) con estudiantes de 

educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, al demostrar sus 

hallazgos que a mayor cibervictimización menor es la satisfacción vital y menor es el empleo 

de las habilidades de inteligencia emocional. Aspectos que en el estudio son relevantes 

considerando que los resultados obtenidos en los participantes, donde la cibervictimización 

al asociarse con el desajuste, pone en relevancia que la inestabilidad emocional se da por el 

limitado empleo de las habilidades de inteligencia emocional, mientras que la baja 

satisfacción vital, está ligado a todos los componentes del desajuste. También, guarda 

similitud con los hallazgos de Iranzo et al. (2019) en adolescentes, indicando que a mayor 

cibervictimización por ciberacoso, mayor es la presencia de desajuste psicosocial y mayor 

tendencia a la ideación suicida en los adolescentes. Ello implica en el estudio que los 

participantes cibervíctimas presentan desajuste del comportamiento psicosocial 

considerando sus componentes o dimensiones, alterando los patrones de comportamiento en 

ellos, sin embargo, no se puede manifestar que llegan a tener pensamientos suicidas, 

considerando que mantienen un nivel medio o moderado en ambas variables, lo que les 

permite tener cierto manejo de la depresión. 

Asimismo, concuerdan con lo hallado por Castro y Diaz (2022) al trabajar con 

escolares de secundaria, lo que evidencia la existencia de relación significativa entre 

ciberbullying en las cibervíctimas y la soledad, siendo relevante en el estudio, porque el 

ciberbullying en cibervíctimas al tener incidencia en la soledad como indicador de la 
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desesperanza del desajuste del comportamiento psicosocial, lo que demuestra que las 

cibervíctimas a causa de la hostilidad del ciberagresor tiende a generar sentimientos de 

soledad en los participantes, como señalan los hallazgos de Castro y Diaz en Ayacucho. 

Asimismo, los resultados presentan similitud con los hallazgos de Cañas et al. (2019) con 

estudiantes de secundaria, lo que demuestra la existencia de relación significativa entre 

desajuste psicológico y cibervictimización, aspecto que relieva los resultados obtenidos en 

el presente estudio dada la interacción entre ambas variables como lo demostraron Cañas et 

al. (2019).  

Por otro lado, también coinciden con los resultados de Sánchez (2019) con 

estudiantes de secundaria, lo que demuestra que la asociación entre ciberintimidación y el 

trastorno del sueño teiene como causa psicológica la ansiedad. Los resultados de Sánchez 

coinciden con los del presente estudio, donde los participantes ciberintimidados presentan 

inestabilidad emocional por ansiedad, siendo el componente del desajuste del 

comportamiento psicosocial y existiendo alguna tendencia en ellos a sufrir de alteración del 

sueño. Aspecto que si bien no se ha evidenciado expresamente en los participantes, existe la 

posibilidad de darse, considerando que los niveles de cibervictimización son medios o 

moderados, posibilitando la predisposición a la manifestación del sueño. También, se 

encuentra similitud con los hallazgos de Larzabal et al. (2019) con estudiantes de 

bachillerato, quienes concluyeron que a mayor posición de víctima producto del 

ciberbullying se reporta mayor nivel de estrés percibido. Contrastando lo expuesto por 

Larzabal et al., con los resultados de esta investigación, los participantes al manifestar 

tensión como componente del desajuste, existe la posibilidad de manifestar estrés percibido 

ante el ataque continuo del ciberagresor. 

Inclusive guardan similitud con lo hallado por Montoya (2018) con escolares 

víctimas de ciberbullying, lo que determinó que, ante un estilo de crianza altamente negativo, 
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la vulnerabilidad de sufrir ciberbullying es mayor en los adolescentes. Igualmente, 

concuerda con los resultados de Iranzo (2017) quien, al trabajar con adolescentes, demostró 

que, a mayor ciberbullying, menor era el ajuste psicosocial en las víctimas, esto es 

evidenciado en la presencia de malestar psicológico, sintomatología depresiva, soledad, baja 

autoestima académica y baja satisfacción con la vida, todos ellos componentes del desajuste 

psicosocial, aspectos que los participantes del estudio presentan.  

Sin embargo, difieren de los resultados de Chiza et al. (2020) con adolescentes, lo 

que demuestra que, a menor nivel de adicción a redes sociales, menor era la realización de 

ciberbullying, señalando que existía mayor ajuste psicológico en los escolares. Cabe 

mencionar que, a diferencia de los resultados de Chiza et al., los estudiantes cibervíctimas 

en el presente estudio, pasan mayor tiempo en las redes sociales, no indicando ello que 

presentan adicción a las redes sociales, sin embargo, los tiempos que emplean las redes 

sociales, les hace proclives a sufrir de ciberbullying, lo que trae como consecuencia que 

presenten desajuste del comportamiento psicosocial. De igual manera con los hallazgos de 

Tiburcio (2020) con adolescentes, entendiéndose que ante adecuadas habilidades sociales, 

mayor es el rechazo al ciberbullying. Los resultados hallados en el presente estudio muestran 

que los estudiantes al ser cibervíctimas, presentando además desajuste psicosocial, indica un 

limitado manejo de las habilidades sociales, aspecto que lo diferencia de lo hallado por 

Tiburcio, donde los adolescentes tenían un mejor manejo de ello, tendiendo a rechazar el 

ciberbullying, evitando ser víctimas de los ciberagresores. 

Como se observa, los estudios antecedentes que coinciden con los resultados del 

presente estudio corroboran la mediación de la cibervictimización como factor no protector 

respecto al desajuste del comportamiento psicosocial, expresado en estrés, soledad, 

inteligencia emocional y baja autoestima. Los hallazgos demuestran lo que señalan Buelga 

et al. (2019) referente a que la cibervictimización es un proceso donde los mecanismos y 
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variables de agresión e intimidación, para cumplir su fin emplean como vía de acción 

dispositivos electrónicos móviles o las redes sociales, utilizando la publicación de mensajes, 

imágenes, videos, mediante las cuales los estudiantes se convierten en cibervíctimas de uno 

o varios ciberagresores.  

Por otro lado, se ratifica lo expuesto por Kowalski et al. (2014), donde los 

participantes del estudio frente a la acción del ciberbullying ponen en acción las estructuras 

cognitivas del conocimiento y la situación contextual conllevándoles asumir determinado 

comportamiento de victimización Sobre la base de la valoración y toma de decisiones para 

la perpetración del acoso mediante la virtualidad, así como de falta de recursos de las 

cibervíctimas para afrontar el ciberacoso. Ello se vincula al desajuste del comportamiento 

psicosocial como señalan Sánchez et al. (1995) manifestando aquellas expresiones en 

comportamientos inadecuados o dificultades para expresarse al mundo externo, además de 

cuán insatisfactorio resultan los intentos por responder las demandas sociales, tendiendo a 

fracasar en la aplicación de las habilidades y capacidades que indican adaptación, no 

permitiéndole afrontar las exigencias y desafíos producto de la dinámica entre sujeto y 

entorno. 

Por otro lado, a nivel de resultados descriptivos en cibervictimización, los 

participantes tienden a ubicarse en un nivel medio o moderada en 86 % de los participantes; 

indicando la existencia de un alto porcentaje de estudiantes que han sufrido las acciones de 

ciberbullying, asumiendo el rol de cibervíctimas. Resultados que son similares a los de 

Sánchez (2019) con estudiantes de secundaria lo que evidencia que 56 % presentó 

ciberintimidación moderada. Si bien en ambos casos la cibervictimización es moderada y 

haciendo el contraste de ambos resultados, los estudiantes de la presente investigación 

tienden a tratar de manejar el rol de cibervíctima empleando los recursos personales para 

afrontar las ciberagresiones. Este hecho no deja de lado que sufren de cibervictimización; 
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mientras que los estudiantes del estudio de Sánchez no logran un buen manejo de la 

ciberintimidación.  

Sin embargo, difieren de los hallazgos de Iranzo (2017) en adolescentes, Larzabal et 

al. (2019) en estudiantes de bachillerato, Montoya (2018), Cañas et al. (2019) y Ramírez et 

al. (2018) en estudiantes de secundaria, quienes hallaron un alto nivel de cibervictimización, 

indicando que estos participantes no logran un buen manejo de la ciberagresión, asumiendo 

en mayor medida el rol de cibervíctimas, en comparación con los participantes del estudio 

que logran en cierta forma manejar dicho rol empleando los recursos propios para afrontar 

la amenaza agresiva. Asimismo, con los estudios de Tiburcio (2020) y Chiza et al. (2020), 

ambos realizados con adolescentes, se observó la baja prevalencia de ciberbullying y por 

tanto de cibervíctimas, aspecto que difiere de la presente investigación donde los 

participantes se ven afectados por el ciberbullying de manera moderada, configurándose 

patrones de comportamiento de cibervictimización.  

Ello indicaría que los escolares de secundaria en la investigación tienden a sufrir 

problemas emocionales, sociales y familiares a causa de los ciberagresores, ganando terreno 

el acoso escolar a través del ciberespacio. Estas acciones particularizan el ataque realizado 

categorizándolo de nivel medio, percibiendo la muestra que ello se produce de manera 

regular, siendo intimidados, amenazados o acosados por los pares, empleando para ello todo 

tipo de aparato electrónico de manera deliberada como señala Calmaestra (2014). Se 

evidenció ello en acciones de maltrato transfiriendo fotos, comentarios o videos viabilizados 

en el ciberespacio como refiere Save the Children (2016). Sin embargo, pese a que pasan 

por esa experiencia, los estudiantes si bien asumen el rol de cibervíctimas, ellos tratan de 

manejar la situación de agresión virtual, mediante sus propios recursos personales. 

Respecto al desajuste del comportamiento psicosocial, los participantes tienden a 

ubicarse en un nivel de desajuste medio, siendo representado por el 69 % de la muestra. Los 
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resultados difieren con los resultados de Cañas et al. (2019) en escolares de secundaria y los 

de Iranzo (2017) en adolescentes, lo que demuestra en ambos estudios el bajo nivel de ajuste 

psicosocial en sus participantes. En contraste con los hallazgos del presente estudio donde 

los estudiantes perciben la prevalencia de desajuste medio, lo que demuestra cierto manejo 

del ajuste psicosocial, lo cual los participantes en los estudios previos no pueden gestionar 

adecuadamente, lo que evidencia polaridad en la prevalencia del desajuste del 

comportamiento psicosocial entre los participantes del estudio con los resultados de los 

antecedentes. 

En tal sentido, los estudiantes del estudio tienden a caracterizarse por la presencia de 

cambios repentinos y con frecuencia de estados de humor, así como de desvalorización 

personal, lo que trae como consecuencia la tristeza, falta de aspiración y frustración, 

manteniéndose suspicaces respecto a los demás, tendiendo a pensar que los demás 

confabulan contra ellos, manteniendo un déficit en las interacciones con sus pares 

presentándose conflictos constantes, no pudiendo conciliar con ellos, manteniéndose una 

ética limitada en su pensar y accionar como refieren Sánchez et al. (1995). Al hallarse un 

nivel de desajuste medio de parte de los estudiantes de la muestra, se evidencia la presencia 

de falta de ajuste en la relación con los estímulos del entorno, lo que provoca una alteración 

de la interacción entre los pares como con el entorno donde se desenvuelven, y se generan 

situaciones conflictivas acorde a lo referido por Camillone (2016). Lo que implica la 

existencia de problemas de conducta, asumiendo patrones de comportamiento no esperados 

socialmente, los mismos que se originaron por el sistema de recompensas sean a modo de 

refuerzos positivos, negativos o castigos, en este caso en el entorno social y escolar siendo 

afectado por el acoso virtual (Valencia y Andrade, 2017). 

Referente al primer objetivo específico, se determinó que, a mayor violación a la 

intimidad, mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial (rs = .341** p = .000 < 
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.01). Los hallazgos coinciden con los de Sánchez (2019), quien halló relación entre ser 

cibervíctima a quienes se ha invadido la privacidad y trastorno del sueño, a causa de la 

inestabilidad emocional y ansiedad; de la misma forma con el estudio de Cañas et al. (2019) 

quienes de manera significativa mostraron que la ciberagresión invadía la privacidad de la 

cibervíctima produciendo problemas de ajuste psicológico como soledad, depresión y 

ansiedad social. De igual manera, con los resultados de Ramírez et al. (2018), la invasión de 

la privacidad a través del ciberbullying afectaba la autoestima y por ende el ajuste 

psicológico. Inclusive con los hallazgos de Iranzo (2017), quien comprobó que la invasión 

de la privacidad de parte del ciberagresor evidenciaba el maltrato cibernético produciendo 

un bajo ajuste psicosocial. Los hallazgos en la presente investigación coinciden con los de 

los estudios previos en el sentido que los participantes establecen la acción mediadora de la 

cibervictimización asociándola a la presencia de desajuste psicosocial. 

Es así como, los estudiantes al sumergirse en el mundo virtual como medio de 

diversión, distracción, encuentros sociales y encuentro de nueva información e intereses, 

también ingresan a contextos violentos cibernéticos. Este proceso es explicado desde la 

perspectiva ecológica, indicando que, en la interacción cibernética, tanto los factores 

cognitivos, como emocionales y motivacionales se tornan en elementos condicionantes para 

el uso del internet, haciendo a las personas vulnerables para el ciberacosador, aspecto 

señalado por Ehrensaft y Tousignant (2003). En tal sentido, los participantes han sido 

cibervíctimas, quienes han sufrido de la difusión de secretos, mediante la manipulación de 

mensajes, fotos, imágenes y/o videos de parte del agresor, sin permiso de la víctima como 

refiere Pinillos (2018). Relacionándose el comportamiento de las cibervíctimas al alto 

control del yo, expresada en una alta represión lo que produce daño hacia sí mismo como 

señala Jeffrey (2017). Inclusive se ratifica lo expuesto por Goñi y Fernández (2017) quienes 

señalan que el desajuste psicosocial se vincula a factores de personalidad, y que presentan 
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los estudiantes una expresión en comportamientos inadecuados en el contexto situacional y 

social, evidenciado en las cibervíctimas, como producto del ciberbullying. 

Respecto al segundo objetivo específico, se identificó que, ante la mayor presencia 

de amenazas e insultos, mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial (rs = .411** 

p = .000 < .01). Los hallazgos coinciden Sánchez (2019), dado que comprobó que las 

cibervíctimas ante las amenazas recibidas por al ciberagresor producía la alteración vigilia-

sueño, afectando el ajuste psicosocial. Asimismo, con el estudio de Cañas et al. (2019) 

quienes demostraron que los insultos de los ciberagresores producían desajuste psicológico 

como soledad, depresión y ansiedad social. También, con los resultados de Ramírez et al. 

(2018), donde las amenazas como parte del ciberbullying afectaban la autoestima en los 

adolescentes víctimas, afectando el ajuste psicológico. Inclusive con lo hallado por Iranzo 

(2017), lo que evidencia que el maltrato cibernético donde empleaban los insultos generaba 

un bajo ajuste psicosocial. La similitud de los resultados de los antecedentes con los del 

presente estudio, permite apreciar la mediación entre las amenazas e insultos y el desajuste 

psicosocial.  

Los resultados evidencian que la acción de denigración, hostigamiento y acto 

persecutorio del ciberagresor mediante la realización de amenazas, insultos, y ridiculización, 

así como obligar a otros a decir o hacer cosas malas, contribuyen a que el proceso de 

cibervictimización se consolide en el tiempo, como refiere Pinillos (2018). En tal sentido, el 

mundo digitalizado se torna en una ventana para el desarrollo del ciberacoso y la generación 

de cibervíctimas. Esto constituye el espacio virtual en un riesgo potencial para la 

cibervictimización y la perpetración del acoso, corroborando este estudio lo expuesto por 

Hinduja y Patchin (2017). Asumiendo que los estudiantes cibervíctimas presentan un 

conjunto de actitudes y comportamientos desadaptativos, como señalan García y Magaz 

(2015). 
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En cuanto al tercer objetivo específico, se determinó que, a mayor empleo de los 

chismes, mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial (rs = .414** p = .000 < .01). 

Los resultados coinciden con los hallazgos de Sánchez (2019) donde los ciberagresores, al 

hacerse pasar por la cibervíctima contaban mentiras o rumores falsos sobre su persona, lo 

cual provocaba la alteración vigilia-sueño, y se genera desajuste del comportamiento 

psicosocial. Igualmente, con los hallazgos de Cañas et al. (2019), lo que demuestra que los 

rumores falsos aplicados a las cibervíctimas provocaban soledad, depresión y ansiedad 

social, aspectos vinculados al desajuste psicosocial. De la misma forma, con el estudio de 

Ramírez et al. (2018), demostraron que las mentiras y rumores realizados por los 

ciberagresores en el ciberbullying afectaban la autoestima en los adolescentes víctimas, 

afectando el ajuste psicológico, escolar y social. De igual manera con lo hallado por Iranzo 

(2017), donde el alto maltrato cibernético evidenciado en rumores y chismes afectaban el 

ajuste psicosocial. Los resultados reportan la coincidencia entre los participantes del estudio 

como de los estudios antecedentes, señalando la asociación entre la variable chismes y 

desajuste del comportamiento psicosocial. 

Los hallazgos ponen en relieve lo expuesto por Pinillos (2018), lo que demuestra que 

los chismes empleados por los ciberagresores se tornan en acciones de exclusión social, 

denigración y suplantación de la identidad de los pares de por parte del agresor, haciéndose 

pasar por la víctima para contar mentiras o rumores falsos, a través de acciones como llamar 

sin contestar, diciendo cosas vulgares, o sacando del grupo intencionalmente, lo cual afecta 

a la víctima. A ello es posible ratificar lo expuesto por Kowalski et al. (2014), quienes acotan 

que los guiones y esquemas de parte del ciberagresor y almacenados en la memoria de la 

cibervíctima, manejarían el comportamiento de ésta. Tornándose en relevante la cotidianidad 

y contingencia de los patrones de comportamiento del ciberagresor, lo cual se traduce en el 

tiempo en características de personalidad negativas en las cibervíctimas, a consecuencia de 
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haber pasado por experiencias, actitudes, deseos, motivaciones personales en un contexto 

interactivo negativo, proyectadas en la situación comunicacional y social.  

Ello, se asocia a un mal entrenamiento de la conducta prosocial en las cibervíctimas, 

enfocado en un mal tratamiento e inducción a la situación de acoso virtual, el cual 

proporciona los refuerzos respectivos que les conlleva asumir el rol de cibervíctima. Desde 

la perspectiva cognitiva es posible argüir la no existencia de coherencia entre el pensamiento 

y la acción conductual, da como resultado el mantenimiento del desajuste del 

comportamiento, incrementándose en los participantes de la investigación percepciones 

distorsionadas y problemas de adaptación a los valores sociales lo cual es señalado por 

Bandura (1973). Aspectos que se evidencian en cibervíctimas al presentar problemas de 

ajuste interno, donde los comportamientos inadaptados son dirigidos al interior de ellos 

mismos, infringiéndose daño en sí mismos, al no afrontar las amenazas de los ciberagresores. 

Manifestando este grupo mala adaptación social, acorde a lo expuesto por Reynolds (1992). 

Haciendo un análisis sobre el estudio, cabe señalar que los participantes del estudio 

presentan nivel medio en cibervictimización como nivel de desajuste medio en 

comportamiento psicosocial. Esto podría explicarse a raíz de que, en las cibervíctimas en 

general, los recursos personales se encuentran bloqueados por la misma interacción con los 

ciberagresores, quienes refuerzan la dependencia y limitan el desenvolvimiento asertivo en 

las víctimas, perdiendo su autoeficacia, empoderamiento, confianza y seguridad. En tal 

sentido, los resultados expuestos brindan información relevante acerca de las variables en 

estudiantes adolescentes que cursan el nivel de educación secundaria, en quienes se perpetua 

la agresión y la violencia, la cognición y el afecto condicionando de manera consistente el 

rol de cibervíctima, acorde a lo señalado por Kowalski et al. (2014).  

En lo concerniente a las limitaciones del estudio, es posible precisar que la medición 

y obtención de datos sobre las variables fueron de manera presencial luego de concluir las 
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labores académicas, influyendo el cansancio y la atención-concentración en los estudiantes, 

pudiendo ser fuente de error en la respuesta a los ítems, llevando el autoinforme a posible 

sesgo en las respuestas. Además, los hallazgos son generalizables a grupos de estudiantes 

con características semejantes.  

Pese a ello, los alcances del estudio se orientan a relievar datos que sirven, por un 

lado, para someter a prueba postulados teóricos, por otro, como indicadores 

comportamentales que necesariamente tienen que derivar en beneficio del grupo de 

estudiantes, con la firme convicción de que puedan traducirse en acciones eficaces que 

solucionen problemas del rol de cibervíctima, como de desajuste del comportamiento 

psicosocial en pro del desarrollo personal. Finalmente, se ha expuesto un estudio que aporta 

evidencias acerca de limitados patrones comportamentales vinculados al cibervictimización, 

aspecto que tiende a limitar en la capacidad para afrontar las adversidades que se presentan 

en el ciberbullying, lo cual se vincula a comportamientos de desajuste del comportamiento 

psicosocial y genera problemas y sufrimiento en los participantes en el contexto personal, 

escolar, familiar y social.  
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CONCLUSIONES 

El estudio concluye lo siguiente. 

1. Se determinó la existencia de relación entre cibervictimización y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. Se comprueba que a mayor 

cibervictimización, mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial. Ello implica que 

los comportamientos de los estudiantes cibervíctimas expresados en patrones de miedo, bajo 

empleo de recursos personales para afrontar la situación del ciberbullying, media la acción 

del desajuste del comportamiento psicosocial, manifestado en patrones inadecuados de 

conducta que no le permiten adaptarse al contexto social. 

2. Se identificó la existencia de relación entre violación de intimidad y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. Se comprueba que, a la percepción de los 

estudiantes de mayor empleo de la violación de la intimidad de parte del ciberacosador, se 

asocia a mayor desajuste del comportamiento psicosocial, expresado en la presencia de 

comportamientos inadecuados, que limitan la interacción con el medio externo. Ello señala 

que los estudiantes al percibir la violación de su intimidad de parte de un ciberagresor, tiende 

a generar que se manifiesten comportamientos de desajuste psicosocial. 

3. Se identificó la existencia de relación entre amenazas e insultos y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. Se comprueba que, ante la percepción del 

mayor empleo de amenazas e insultos en el ciberbullying, mayor es la presencia de 

comportamientos inadecuados que limitan el proceso de adaptación al mundo externo. Lo 

expuesto señala que los estudiantes ante la presencia de insultos y amenazas mediante el 

mundo virtual, afecta el ajuste psicológico, lo que conlleva a presentar problemas de 
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inestabilidad emocional, agresión, baja autoestima, rencor entre otras dimensiones del 

desajuste del comportamiento psicosocial. 

4. Se identificó la existencia de relación entre chismes y desajuste del 

comportamiento psicosocial en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una 

institución educativa pública en Ayacucho, 2022. Ello implica que a mayor propalación de 

chismes mediante el mundo cibernético de parte de los ciberagresores percibido por los 

estudiantes, mayor es el desajuste del comportamiento psicosocial. Lo que conlleva a que 

los chismes se tornan en una variable mediadora para la presencia de comportamientos 

inadecuados que alteran la adaptación al mundo externo en los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Considerando que el ciberbullying se encuentra en niveles medios, es 

recomendable que la elaboración de un programa de fortalecimiento del uso responsable de 

las redes sociales a fin de mantener un sistema comunicacional con respeto hacia sus pares. 

 2. Ante la prevalencia de niveles de desajuste medio del comportamiento psicosocial 

en los estudiantes es recomendable que se diseñe y aplique un programa de desarrollo del 

ajuste psicológico con la finalidad de promover el desarrollo de la estabilidad emocional y 

de las competencias sociales que les permitan establecer mejores sistemas comunicacionales 

entre pares. 

 3. Se sugiere facilitar información a los estudiantes para que aprendan reconocer y 

gestionar sus recursos personales para afrontar las amenazas producidas por el ciberbullying, 

para lograr manejar situaciones de ciberacoso. 

 4. Se exhorta realizar talleres de coaching educativo dirigido a los docentes sobre la 

gestión del manejo del ciberbullying y de estrategias que promuevan el ajuste psicológico 

para el adecuado comportamiento psicosocial de los estudiantes en la relación con la mejora 

del sistema comunicacional con sus pares a través del móvil y el internet. 

 5. Si bien el estudio trabajó con ambos instrumentos que tenían propiedades 

psicométricas en el contexto de Lima y regiones, es recomendable realizar un estudio de 

validación y de consistencia interna en el contexto escolar de la ciudad de Ayacucho, con la 

finalidad que los profesionales de psicología posean herramientas de evaluación que 

permitan obtener resultados confiables. 

 6. Considerando que los hallazgos no pueden ser generalizados a poblaciones 

mayores de estudiantes de secundaria, se hace necesario ampliar el presente estudio, a fin de 

corroborar, desestimar y/o encontrar nuevos hallazgos, profundizando en esta línea de 

investigación. 
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 7. Además sería conveniente efectuar un estudio correlacional y comparativo 

considerando los grados de estudio, sexo, edad, tipo de familia, condición socioeconómica, 

grado de estudios de los padres, tiempo de duración e intensidad del ciberbullying, según 

tipo de cibervíctimas en estudiantes de secundaria respecto a las dos variables estudiadas 

con la finalidad de establecer el nivel de semejanza o diferencia, así como determinar la 

diferencia en la dinámica del funcionamiento de ambas variables. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe 

entre ciberbullying y desajuste 

del comportamiento psicosocial 

en estudiantes de tercero a quinto 

de secundaria de una institución 

educativa pública en Ayacucho? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que existe 

entre violación de intimidad y 

desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de 

una institución educativa pública 

en Ayacucho? 

¿Cuál es la relación que existe 

entre amenazas e insultos y 

desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de 

una institución educativa pública 

en Ayacucho? 

¿Cuál es la relación que existe 

entre chismes y desajuste del 

comportamiento psicosocial en 

estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de una institución 

educativa pública en Ayacucho? 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe 

entre ciberbullying y desajuste del 

comportamiento psicosocial en 

estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de una institución 

educativa pública en Ayacucho. 

Objetivos específicos 

Identificar la relación que existe 

entre violación de intimidad y 

desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de 

una institución educativa pública 

en Ayacucho. 

 

Identificar la relación que existe 

entre amenazas e insultos y 

desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de 

una institución educativa pública 

en Ayacucho. 

Identificar la relación que existe 

entre chismes y desajuste del 

comportamiento psicosocial en 

estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de una institución 

educativa pública en Ayacucho. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa 

directa entre ciberbullying y 

desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de 

una institución educativa pública 

en Ayacucho. 

 

Hipótesis especificas 

Existe relación significativa 

directa entre violación de 

intimidad y desajuste del 

comportamiento psicosocial en 

estudiantes de tercero a quinto 

secundaria de una institución 

educativa pública en Ayacucho. 

 

 

Existe relación significativa 

directa entre amenazas e insultos 

y desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de 

una institución educativa pública 

en Ayacucho. 

 

Existe relación significativa 

directa entre chismes y desajuste 

del comportamiento psicosocial 

en estudiantes de tercero a quinto 

de secundaria de una institución 

educativa pública en Ayacucho. 

Variable 1 

Ciberbullying 

Dimensiones 

Violación de la 

intimidad 

Amenazas e 

insultos 

Chismes 

Variable 2 

Desajuste del 

comportamiento 

psicosocial 

Dimensiones 

Inestabilidad 

emocional 

 

Agresividad 

Resentimiento 

Baja autoestima 

Desconfianza 

Desesperanza 

Dependencia 

Desajuste familiar 

Desajuste social 

Índice de mentiras 

 

 

 

Tipo de investigación  

Básica 

Nivel de investigación 

Descriptiva 

Diseño de investigación  

No experimental, 

Transversal y 

correlacional 

Población 

290 estudiantes de 

tercero a quinto 

secundaria. 

Técnica  

Encuesta 

Instrumentos 

Escala de ciberbullying 

(Buelga et al., 2012) 

adaptada en Perú por 

Pinillos (2018) 

Inventario de Desajuste 

del Comportamiento 

Psicosocial (Sánchez et 

al., 1995) adaptada por 

Aponte (2020). 

Análisis de datos 

Estadística descriptiva e 

inferencial 
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Anexo 2. Formatos de validación mediante técnica de juicio de expertos 
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Anexo 3 Resultados de V de Aiken obtenida para los instrumentos Escala de 

victimización a través del móvil y la internet y el Inventario del desajuste del 

comportamiento psicosocial 

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LA V DE AIKEN 

(PRIMER JUEZ) 

VARIABLE 1: CIBERVICTIMIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula:  

V = M-L 

 K 

V = V de Aiken 

S = Sumatoria de las puntuaciones otorgadas por el juez en cada criterio (Relevancia, 

Coherencia, Suficiencia, Claridad) 

M = Promedio obtenido de la división entre la sumatoria de los criterios (Relevancia, 

Coherencia, Suficiencia, Claridad) divididas entre 4 

L = Puntuación mínima 

K = Diferencia entre puntuación máxima con mínima. 

Puntuación máxima de los criterios = 4 

Puntuación mínima de los criterios = 1 

V= 0.99 
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VARIABLE 2: DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V= 0.99 
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VALIDEZ DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LA V DE AIKEN 

(SEGUNDO JUEZ) 

VARIABLE 1: CIBERVICTIMIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V= 0.99 
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VARIABLE 2: DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 
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V = 1.0 
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VALIDEZ DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LA V DE AIKEN 

(TERCER JUEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V= 0.99 

VARIABLE 2: DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 1: CIBERVICTIMIZACIÓN 
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V= 1.0 

Anexo 4 Interpretación de los índices de correlación de Rho de Spearman 
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Anexo 5 Instrumentos de Medición 

Escala de Victimización a través del Teléfono Móvil y la internet 

Buelga et al. (2012) 

Adaptada y validada por Pinillos en Trujillo (2018) 

INSTRUCCIÓN 

A continuación, se le presentan una serie de enunciados, los cuales deberás responder 

marcando una sola opción de respuesta. No existen respuestas buenas o malas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de desajuste del comportamiento psicosocial 
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Sánchez, Oliver y Reyes (1993) 

Adaptado y validado por Aponte en Piura (2020) 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada enunciado y marque con una equis (X), la respuesta que usted 

considera que representa su estado o forma de actuar, de acuerdo con las alternativas 

siguientes: Si, indica que está de acuerdo con lo que dice el enunciado; A veces, indica que 

lo hace, pero con cierta frecuencia; y No, que no lo realiza. Marque una sola alternativa. 

Recuerde que no hay respuesta correcta o incorrecta. 
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Anexo 6. Carta de aceptación de realización de administración de instrumentos de 

parte de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Consentimiento informado 
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