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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el clima 

social escolar y el cyberbullying, en estudiantes de secundaria de dos instituciones 

educativas públicas del distrito de Los Olivos-Lima, 2019. La investigación realizada fue de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental con corte transversal y de nivel correlacional. 

Participaron 516 estudiantes del 1ro a 5to año de educación secundaria, seleccionados 

mediante un procedimiento probabilístico estratificado. Las pruebas utilizadas fueron el 

cuestionario de clima social del centro escolar – CECSCE (Guerra, Castro y Vargas, 2010) 

y el cuestionario de cyberbullying - ECIPQ (Ortega, Del Rey & Casas, 2016). Para la 

contrastación de hipótesis se aplicó el estadístico Rho de Spearman. Los resultados de la 

investigación demostraron que existe una relación inversa y significativa entre las variables 

de clima social escolar y las dimensiones de cyberbullying (p < .05, r = -.355, r = -.358). En 

conclusión, cuanto mejor es el clima social escolar, menores son los niveles de victimización 

y agresión de cyberbullying en los estudiantes. 

 

Palabras clave: clima social del centro escolar, cyberbullying, estudiantes de secundaria, 

instituciones educativas públicas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was to determine the relationship between the school social climate 

and cyberbullying, in high school students from two public educational institutions in the 

district of Los Olivos-Lima, 2019. The research was quantitative, non-experimental design 

with cross section and correlational level. 516 students from the 1st to 5th year of secondary 

education participated, selected through a stratified probabilistic procedure. The tests used 

were the school climate questionnaire - CECSCE (Guerra, Castro and Vargas, 2010) and the 

cyberbullying questionnaire - ECIPQ (Ortega, Del Rey & Casas, 2016). Spearman's Rho 

statistic was applied for the hypothesis test. The results of the investigation showed that there 

is an inverse and significant relationship between the school social climate variables and the 

cyberbullying dimensions (p <.05, r = -.355, r = -.358). In conclusion, the better the school 

social climate, the lower the levels of victimization and aggression of cyberbullying in 

students. 

 

Keywords: school climate, cyberbullying, high school students, public educational 

institutions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los modelos sobre la comunicación en el contexto educativo han originado conductas 

desadaptativas y muestras de agresión, afectando el desarrollo del aprendizaje y la 

convivencia escolar, esto viene siendo sustentado mediante investigaciones en ciencias 

sociales, en efecto el clima escolar se estudia en múltiples ciencias, como en la pedagogía, 

la psicología y la sociología, por ser tan complejo se extiende a distintas maneras de 

abordaje, basándose en los estudios organizacionales del clima laboral (Prado, Ramírez y 

Ortiz, 2010). 

 

Cassasus, Cusato, Froemel y Palafox (2000) indican que la dinámica de la institución 

educativa incide en el logro académico y las relaciones que son adquiridas durante el proceso 

formativo de cada agente educativo y, asimismo Cancino y Cornejo (2001) argumentan que 

el ambiente conflictivo con particularidades que poseen los jóvenes procedentes de la 

sociedad moderna aquejan los modelos de interacción. 

 

En las últimas temporadas, en el área escolar se está dando una mayor consideración a las 

investigaciones sobre el clima escolar, ya que en los salones de clase se está produciendo un 

problema social. El acoso y la violencia escolar entre alumnos, va en aumento y esto produce 

disrupciones en el salón de clases causando diferentes consecuencias como por ejemplo el 

bajo rendimiento académico, siendo así causante del incremento de las investigaciones 

(Pachas, 2018). 

 

El principio psicopedagógico destaca la importancia de la necesidad del acompañamiento en 

los aprendizajes y el desarrollo de la comunicación, mostrando la relación interpersonal del 

estudiante entre el docente, los compañeros del salón de clase y su ambiente, son factores 

motivadores en el ámbito emocional, formando un entorno estable y adecuado, esto facilitara 

a que el alumno aprenda como convivir en el salón de clases (Moncada, 2017). MINEDU 

(2016), refiere que para que se concrete un buen aprendizaje debe haber un clima positivo 

dentro del salón de clases, el conocimiento de cómo influye el clima escolar aclarara la 

predicción y comprensión del comportamiento de los alumnos. 

 

En este sentido, en los centros educativos se producen la mayor parte de las interacciones 

de los adolescentes. Ello se debe a que la escuela es uno de los lugares principales donde 
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los niños y jóvenes pasan mayor parte de su tiempo, donde desarrollan su socialización a 

través de la convivencia diaria. Por tanto, este lugar también es muy importante en el 

desarrollo de conductas delictivas o antisociales en la edad escolar (Gonzales, 2015). 

 

El infante y el adolescente de hoy en día son generaciones consideradas oriundas de la 

tecnología. Por tanto, esta población es la que se encuentra con mayor riesgo de exposición, 

cuando se da mal uso de las herramientas tecnológicas como por ejemplo violentar a los 

demás usando esas herramientas (UNICEF, 2011). 

 

La continua revolución tecnológica actualmente afecta a nuestra sociedad, el internet nos 

facilita tener comunicación, ocio y tiempo libre, sin embargo, los aspectos positivos que 

aportan coexisten con los malos usos que escenifican las agresiones a víctimas inocentes en 

estos últimos años. La tecnología audiovisual es manejada por los agresores, intimidando y 

maltratando a sus víctimas (Álvarez, 2015) y con el progreso de la tecnología, la interacción 

es más rápida y efectiva entre las personas que usan estas herramientas. Infortunadamente, 

esta tecnología ha hecho que el bullying tradicional supere los límites de la institución 

educativa en modo virtual que ha dado lugar al cyberbullying, esto representa en las escuelas 

y los hogares un problema actual y de mucha importancia que debe tratarse (García, Joffre, 

Martínez y Llanos, 2011). 

 

Por tal motivo, debemos desarrollar mecanismos para la reparación, el control y la 

prevención de los incidentes relacionados al cyberbullying, si ignoramos cómo origina, 

extiende y desenvuelve esta problemática, no se podrá desarrollar estrategias de prevención 

y control del cyberbullying (Agatston et. al., 2012). 

 

La presencia del cyberbullying está creciendo en el Perú, (MINEDU, 2019) ha realizado un 

estudio publicado en el portal SÍSEVE, señalando que desde el 2013 al 31 de Mayo del 2019 

se han reportado 29, 527 casos de violencia escolar, donde el 83% de esos casos se da en 

instituciones educativas públicas y el 17% en las privadas; asimismo, el 53% del total de los 

casos expuestos, son por violencia escolar entre ellos mismos y el 54% de la violencia escolar 

es en el nivel  de educación secundaria. A nivel nacional 1, 026 casos de violencia escolar 

se manifiestan específicamente a través de internet. 
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Entre los antecedentes internacionales, el estudio de Paiva y Saavedra (2014) establecieron 

la relación del clima social escolar entre el rendimiento escolar. La muestra se conformó por 

238 alumnos, emplearon el cuestionario (CECSCE) y obtuvieron el promedio final de las 

materias de comunicación, lenguaje y matemática correspondiente al primer bimestre del 

año escolar 2014 para la variable rendimiento escolar. Como resultado su investigación 

presento una correlación significativa, positiva débil, con inclinación  media, (r =.162, p < 

.011), en efecto, si existe un mayor clima social escolar, se demostrará un rendimiento 

escolar positivo. 

 

García (2013) en su estudio determino la implicación y prevalencia del bullying en 1278 

alumnos de 5to y 6to de primaria en el país de Argentina. El resultado indica que con respecto 

al curso escolar y el sexo (femenino y masculino), demuestra que existe una diferencia 

significativa para el sexo, pero no para el curso, p < .01. Siendo estas las disimilitud 

estadísticamente observadas para el sexo femenino en el rol de no implicadas y para el sexo 

masculino en el rol de agresores ocasionales, asimismo como agresores victimizados 

frecuentes. 

 

Como investigación nacional, Chininin (2016) realizo su estudio correlacional, la muestra 

de su investigación fue de 25 alumnos, utilizo la escala la de Clima Social Escolar y el 

cuestionario de comportamiento agresivo. Concluyo  que existe una correlación inversa 

altamente significativa (p < .001, rho = -.810) entre las dimensiones del clima social escolar 

y el comportamiento agresivo de los alumnos.  

 

Lopez (2017) el  diseño es correlacional, la muestra es de 394 alumnos de educación 

secundaria. Utilizo como instrumentos, la escala de clima social escolar (SES) y el Auto-test 

de Cisneros. Dio como resultado que  correlación de tipo inversa entre las variables de 

estudio (p < 0.05; r = -0.212). De la misma manera, manifestó que existe relación entre las 

dimensiones del clima escolar y el bullying, considerando que si los alumnos tienen un clima 

escolar positivo,  presentaran un menor índice de bullying. 

 

Como también Asencio (2018) La muestra es de 368 estudiantes del nivel de secundaria. Se 

aplicaron los instrumentos: el CECSCE y la escala de conducta delictiva y violenta. Los 

resultados de la investigación manifestaron un valor estadísticamente significativo r = -.528 
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que señala una correlación negativa inversa, a su vez se obtuvo que (p < .05) con ese valor 

se aceptó la hipótesis de su investigación que refiere la existencia de la relación del clima 

social escolar entre la conducta violenta. Afirmando así, que el clima escolar es percibido de 

forma positiva, presentaran menores índices de conductas violentas. 

 

Dados los estudios en el contexto escolar (Pérez, 2007) indica que un buen clima escolar no 

está relacionado con la disciplina y autoridad en la institución educativa, por al contrario 

influyen otros factores, obteniendo una idea general, el cual abarca condiciones culturales y 

organizativas a nivel organizacional del centro educativo y del salón de clases.  

 

Por otra parte, (Blanco, 2005) refiere que la unidad de análisis está dentro de la definición 

del clima escolar, que es “la institución educativa”, allí se destaca que los procesos 

educativos se dan intrínsecamente en los salones de clase, entre las intercomunicaciones de 

un profesor y sus alumnos, individualizando a cada salón, por consecuente formula la 

definición de “clima de aula”.  

 

El clima escolar para Arón y Milicic (1999) nos refiere a la impresión que poseen los sujetos 

de diferentes entornos en el que se desenvuelven con sus labores frecuentes. Mencionan que 

esa percepción, también implica la percepción de creencias y normas que van a determinar 

el clima escolar. Por otra parte, explican que el clima escolar puede ser investigado desde un 

panorama centrado en el centro educativo o un panorama centrado en los procesos que 

acontecen en un pequeño espacio dentro de las instalaciones (clima de aula).  

 

En la actualidad se ha ido estudiando al clima escolar con muchas variables, metodologías, 

teorías y modelos, el cual ha resultado efectivo para su investigación y definición. Por otra 

parte, para dar a conocer las dimensiones en las cuales se basa el clima escolar, se debe tener 

en cuenta la clasificación de la teoría organizacional que se dio en base a las investigaciones 

de las organizaciones en el entorno laboral. Este concepto comenzó a surgir de la psicología 

social para entender el comportamiento de los individuos en el ambiente organizacional, 

Rodríguez (2014). 

 

El clima social escolar posee dimensiones que están consideradas en el cuestionario 

CECSCE del clima social del centro escolar realizado por Trianes et. al. (2006).  
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La dimensión del clima escolar del centro señala la aptitud de comodidad, ayuda, respeto y 

seguridad que son percibidos por los alumnos en el centro educativo. En líneas generales es 

cómo los estudiantes perciben el centro educativo y al mismo tiempo cómo las actitudes y 

aptitudes inciden en todos los involucrados que están dentro de la institución educativa. El 

clima escolar posee una estructura que está referida a las reglas, las normas y la expectativa 

que tienen los alumnos al interactuar en el ambiente, como también está relacionado 

afectivamente en la que el estudiante satisface sus necesidades individuales (Trianes et. al. 

2016). 

 

Los centros educativos tienen la función de enseñanza-aprendizaje, pero por otra parte 

también cumplen con una función importante que es la socialización, en la que el estudiante 

se prepara para relacionarse y aprende a convivir. Se consiguen las habilidades sociales y 

competencias emocionales que van a permitir lograr el desarrollo de la personalidad, metas 

individuales y conjuntas. También se considera en esta dimensión, la cercanía entre los 

alumnos, la comunicación que permite el desarrollo de la percepción psicológica y física, 

esta proximidad aumenta con el contacto visual, con entusiasmo y de una forma relajada al 

hablar de los maestros con un lenguaje inclusivo (Gonzáles, 2014).  

 

La dimensión del clima escolar referente al profesorado, señala la impresión que poseen los 

alumnos acerca de la forma en como son tratados por los educadores. En tal sentido, el clima 

escolar positivo faculta al profesor a impartir su sabiduría, aportando al desarrollo y 

desenvolvimiento de las competencias en los alumnos, tal como el de reflexionar y el pensar. 

Con un clima escolar positivo el educador puede cumplir con los objetivos de la malla 

curricular, reforzando el potencial intelectual del alumno, convirtiéndolo en un estudiante 

crítico y analítico. En efecto es muy importante y recomendable organizar estructuras de 

clases para que los estudiantes estén motivados a aprender todo el contenido facilitado por 

su docente en el salón de clases (Trianes et. al. 2006). 

 

En este sentido, si la relación entre el estudiante y el docente es positiva, se facilitará el 

desenvolvimiento del alumno en un ambiente participativo y estimulante en la que será 

valorado, y así se estimulará la disposición a adquirir conocimientos. Si se mantiene una 

buena relación con la confianza, el respeto y la cohesión en el salón de clases, se promoverá 

un buen clima social en los centros educativos (Arón y Milicic, 1999). 
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En tanto al cyberbullying (Ortega, 2010) indica que la tecnología de la comunicación 

siempre está desarrollándose y avanzando, demostrando que es fácil acceder y usar estos 

dispositivos electrónicos, manifestando una nueva forma de bullying. A través de esta 

tecnología de información se entablan las relaciones de amistad entre los estudiantes, 

también considera al fenómeno como un bullying de tipo indirecto con sus propias 

particularidades. 

 

Las tecnologías de última generación han contribuido ventajas en diferentes entornos de la 

vida, pero también están acarreando muchas dificultades. Uno de estos, admiten que el acoso 

escolar, no solo esté concentrado en el centro educativo, sino que rompe las barreras y se 

expande hasta al mundo virtual, conociéndose como una modalidad de maltrato dando lugar 

al ciberacoso-escolar o cyberbullying. Las tecnologías aportan muchos beneficios, pero el 

poder ser utilizado para dañar se ha convertido en un problema mundial progresivo. El uso 

de internet por las necesidades sociales, recreativas y académicas que tienen los jóvenes es 

cada vez mayor, por lo tanto, hace que la violencia concerniente con las tecnologías se está 

produciendo con mucha continuidad, estando más expuestos a diferentes formas de 

cyberviolencia (Fernández, 2015). 

 

Una de las definiciones más completas del cyberbullying, refiere que es una conducta 

agresiva que reincide en un individuo sobre la victima mediante el uso de aparatos 

electrónicos (Smith et. al. 2008). 

 

Según el estudio de hábitos o costumbres fiables en el empleo de las TIC por los 

adolescentes, publicado por Inteco (2009), el cyberbullying es una conducta de acoso en el 

ambiente TIC que contiene chantajes, insultos y vejaciones entre ellos. El cyberbullying 

difunde información difamatoria en forma electrónica, como la mensajería instantánea, el 

correo electrónico, las redes sociales, etc. a través de los teléfonos o la publicación de 

fotografías y vídeos. Se considera cyberbullying si hay menores de edad en ambos extremos, 

de lo contrario no sería cyberbullying. 

 

Kowalski y Limber (2007) señalan que las características de esta conducta disruptiva se 

basan en las particularidades presentes en la violencia escolar, tal como: la consciencia o 

intención de ejecutar la conducta, la frecuencia y el manejo de dominio del cyberagresor 
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sobre la cybervíctima. Smith, Mahdavi, Carvalho y Tippett (2006) indican que el 

cyberagresor se da a conocer como una persona en modo incógnito, que emplea 

pseudónimos al relacionarse con la cybervíctima, originando el sentimiento de desprotección 

en la victima cuando el cyberagresor no muestra la identidad. 

 

El cyberbullying posee dimensiones que están consideradas en el cuestionario ECIPQ 

realizado por Del Rey et. al. (2015). La dimensión cibervictimización muestra a la víctima, 

donde reconoce recibir comentarios o mensajes dañinos, llamadas de amenaza, exclusión de 

algún grupo de chat, publicación de fotos o videos privados que comprometen a la víctima, 

entre otros. Todo esto genera problemas internos, relacionado a los síntomas de la depresión, 

que en los adolescentes llega a afectar considerablemente la concentración y su rendimiento 

escolar (Del Rey et. al. 2015). 

 

En la dimensión ciberagresión, se muestra al agresor y este se describe con características   

problemáticas que requieren atención. Las agresiones físicas en comparación a las 

agresiones por medio de los aparatos electrónicos, ayudan a que el agresor permanezca en 

el anonimato haciendo que se desinhiba su conducta. En la mayoría de situaciones, el agresor 

no presencia y no es consciente de las consecuencias que ocasiona a la víctima, haciendo 

nula la empatía. Las ciberagresiones generan consecuencias negativas en la víctima, 

igualmente el agresor (Del Rey et. al. 2015). 

 

La base teórica de las variables de estudio es explicada a través del enfoque de la psicología 

ambiental. Al respecto, Corraliza y Berenguer (2000) definen el enfoque ambiental con tres 

afirmaciones básicas, la primera explica que para entender el comportamiento humano se 

debe acudir al lugar donde esta persona se desenvuelve y donde el comportamiento ocurre, 

porque una parte de esta persona es precisamente también un lugar del ambiente en el que 

vive. La segunda afirmación es que el ambiente es un complejo de estimulación que 

determina poderosamente en la manera de ser de las personas, estos factores que inducen el 

comportamiento humano tienen una relación con la vida de los individuos, una parte 

importante del entorno es fruto de la actividad humana. La tercera afirmación es que los 

seres humanos intentan adaptarse al medio buscando optimizar la relación con el ambiente, 

buscan la manera más adecuada para satisfacer con los recursos que ofrece el ambiente sus 

necesidades para desarrollar sus metas y objetivos. 
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Dentro del enfoque de la psicología ambiental encontramos la teoría ecológica, 

Bronfenbrenner (1979) propone una visión ecológica del desarrollo humano, recalcando 

cuán importante es el entorno donde se desenvuelven los individuos. Señalando que la 

relación entre ambos es bidireccional. La definición de “ambiente” comprende las 

interconexiones de diferentes ambientes y la influencia que sobre estos se ejercen desde 

entornos más extensos, además, recrea cuatro sistemas que actúan en acuerdo para tener un 

efecto directo e indirecto en el desarrollo del individuo: 

 

Microsistema: refiere al medio de influencia más próximo del individuo, donde su 

participación es muy activa como los roles que desempeña, las actividades que realiza y las 

relaciones interpersonales como por ejemplo en la familia (Bronfenbrenner, 1979, pp. 209 -  

236). 

 

Mesosistema: son las interrelaciones de dos a más ambientes llamadas microsistemas, donde 

colabora el individuo en crecimiento y desarrollo, por ejemplo, un adolescente: que mantiene 

relaciones interpersonales entre la escuela, el grupo de amigos que viven cerca a su casa y 

el hogar; para un adulto: entre su ocupación laboral, la vida social y la familia 

(Bronfenbrenner, 1979, pp. 209-236). 

 

Exosistema: es cuando el individuo no tiene una participación activa en el entorno, sin 

embargo, puede afectar indirectamente a su mesosistema como por ejemplo para un niño, 

puede ser el salón de su hermana(o) mayor, las amistades de los padres, el lugar de trabajo 

de los padres, etc. (Bronfenbrenner, 1979, pp. 237 257). 

 

Macrosistema: son los marcos ideológicos o culturales que de alguna manera afectan a otros 

sistemas de orden menor, como por ejemplo los valores culturales y las creencias 

(Bronfenbrenner, 1979, pp. 258-291). 

 

En base a lo sustentado se formula el problema general: ¿De qué manera se relaciona el 

clima social escolar con respecto a la victimización y agresión por cyberbullying en 

estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas - Los Olivos. Lima, 2019? 
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La presente investigación tiene como propósito relacionar el clima social escolar y el 

cyberbullying en dos instituciones educativas públicas de Lima del distrito de Los Olivos. 

El estudio permite obtener datos de la relación existente entre estas variables, para ayudar a 

intervenir de una manera eficiente y enfocarse hacia las áreas que serán trabajadas, 

contribuyendo información científica, como cimiento a futuras investigaciones. De manera 

práctica los resultados de esta investigación van a permitir crear y realizar planes de 

estratégica como son los programas de intervención y prevención. 

 

Se tiene como objetivo general: Analizar la relación entre el clima social escolar con respecto 

a la victimización y agresión por cyberbullying en estudiantes de secundaria de dos 

instituciones educativas públicas-Los Olivos. Lima, 2019. Seguidamente los objetivos 

específicos: a) Analizar la relación entre la dimensión clima del centro escolar con respecto 

a la victimización y agresión por cyberbullying en estudiantes de secundaria de dos 

instituciones educativas públicas - Los Olivos. Lima, 2019. b) Analizar la relación entre la 

dimensión del clima referente al profesorado con respecto a la victimización y agresión por 

cyberbullying en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas - Los 

Olivos. Lima, 2019. c) Caracterizar el clima social escolar en estudiantes de secundaria de 

dos instituciones educativas públicas-Los Olivos. Lima, 2019. d) Describir los niveles de 

victimización y agresión por cyberbullying en estudiantes de secundaria de dos instituciones 

educativas públicas - Los Olivos. Lima, 2019. 

 

En concordancia, se propone la hipótesis general: El clima social escolar se relaciona de 

manera inversa y significativa con respecto a la victimización y agresión por cyberbullying 

en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas-Los Olivos. Lima, 

2019. Consecutivamente las hipótesis específicas: H1: La dimensión clima del centro escolar 

se relaciona de manera inversa y significativa con respecto a la victimización y agresión por 

cyberbullying en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas - Los 

Olivos. Lima, 2019. H2: La dimensión clima referente al profesorado se relaciona de manera 

inversa y significativa con respecto a la victimización y agresión por cyberbullying en 

estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas públicas - Los Olivos. Lima, 2019.   
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Según Kerlinger y Lee (2002) El estudio es no experimental es la exploración empírica  el 

examinador no tiene el control de las variables, ya que estas no son manipulables, quiere 

decir que no se aplicara ningún programa, taller o cualquier estrategia que puede afectar el 

estado de las variables, solo se realiza mediciones del estado de las variables, en su entorno 

natural. Sobre los estudios transversales, sustentaron que son aquellos donde los datos 

recolectados sobre las variables se realizan en un solo momento, en un tiempo único. Por lo 

tanto, la presente investigación es no experimental con corte transversal. 

 

Ésta investigación corresponde a un estudio descriptivo correlacional Alarcón (2008) 

sostiene que estos estudios están encaminados a medir variables o describir de manera 

independiente y luego establecer el nivel de asociación entre dos o más variables, en la 

misma muestra. Para ello se debe considerar que las mediciones de las variables deben 

corresponder a la misma unidad de análisis. 

 

La investigación es básica porque Sánchez y Reyes (2015) expresan que este tipo de 

investigaciones dan respuesta a los problemas primordiales, describiendo, explicando y 

prediciendo la realidad problemática enfocada a la exploración de los principios generales. 

 

2.2. Operacionalización de variables 

2.2.1. Clima social escolar 

Definición conceptual 

Conjunto de particularidades psicosociales de un establecimiento escolar, definido por 

factores estructurales, funcionales y personales del centro educativo (Rodríguez, 2004). 

 

Definición operacional 

La puntuación que se obtiene es por medio de la administración del cuestionario de clima 

social del centro escolar (CECSCE), que fue validado por Trianes, Blanca, De La Morena, 

Infante y Raya (2006) en España, y posteriormente, adaptado en Chile por Guerra, Castro y 

Vargas (2010). Se mide mediante dimensiones que son dos: clima del centro escolar y clima 

referente al profesorado. Las dimensiones están divididas de la siguiente manera: la primera 

dimensión comprende la seguridad, la comodidad, el respeto y la ayuda, está conformada 
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por los ítems: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; la segunda dimensión comprende el respeto, el 

reconocimiento, la confianza, la comunicación y la valoración, está  conformada por los 

ítems: 2, 3, 4, 8, 13, 14. La medición de las escalas son: 1 = nunca; 2 = pocas veces; 3 = 

algunas veces, 4 = muchas veces; 5 = siempre, posteriormente la suma de los datos 

expresaran la percepción del alumno en valores de muy negativo, negativo, positivo y muy 

positivo.  

 

2.2.2. Cyberbullying 

Definición conceptual 

Bullying realizado a través de Internet, por medio de dispositivos digitales que son usados 

por adolescentes (Casas, Del Rey y Ortega, 2013). 

 

Definición operacional 

La puntuación que se obtiene es a través de la escala (ECIPQ) cuestionario del proyecto 

europeo de intervención de ciberacoso, versión europea por Del Rey et al., (2015), y 

posteriormente adaptado en España por Ortega, Del Rey y Casas (2016). Esta escala está 

formada por 22 ítems de tipo Likert (11 de cibervictimización y 11 de ciberagresión), posee 

cinco alternativas de respuesta siendo 0 = nunca, 1 = una vez o dos veces, 2 = una o dos 

veces al mes, 3 = alrededor de una vez por semana y 4 = más de una vez a la semana. 

Contiene dos dimensiones: cibervictimización: consta de los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 

ciberagresión: consta de los ítems 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

2.3.1. Población 

Grupo formado por elementos que posee una lista de características comunes. Es el total de 

un conjunto de elementos, sean estos individuos, objetos o acontecimientos, que comparten 

determinadas características; y que se pueden identificar en un área de interés para ser 

estudiados en un determinado tiempo (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). En tal sentido, la 

población formada por alumnos desde el 1ro hasta el 5to de nivel secundaria de dos 

instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos; la I.E. 2024 Alberto Fujimori 

Fujimori con 658 alumnos y la I.E. Enrique Milla Ochoa con 706 alumnos, teniendo un total 

de las dos instituciones educativas 1.364 estudiantes de nivel secundario. 
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Tabla 1 

Distribución de estudiantes de secundaria de la I.E. Enrique Milla Ochoa  

Grados Aulas Sexo Total 

Hombres Mujeres 

Primer grado 5 68 84 152 

Segundo grado 5 77 74 151 

Tercer grado 5 65 75 140 

Cuarto grado 4 59 63 122 

Quinto grado 5 66 75 141 

Total 24 335 371 706 

Fuente: I.E. Enrique Milla Ochoa 

 

Tabla 2 

Distribución de estudiantes de secundaria de la I.E. Alberto Fujimori Fujimori  

Grados Aulas Sexo Total 

Hombres Mujeres 

Primer grado 5 60 75 135 

Segundo grado 5 75 70 145 

Tercer grado 5 65 75 140 

Cuarto grado 4 50 66 116 

Quinto grado 4 58 64 122 

Total 23 308 350 658 

Fuente: I.E. Alberto Fujimori Fujimori 

 

2.3.2. Muestra 

Según (Buendía, Colás, & Hernández, 1998, p.137). “Es el subconjunto que representa a la 

población, estas incluyen las particularidades poblacionales como el tiempo, espacio y 

cantidad que serán conocidas con la información adquirida, para posteriormente elaborar las 

conclusiones”. 

 

Por lo tanto, para calcular el tamaño de la muestra de esta investigación se aplicó la siguiente 

fórmula: 
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 Fuente: Valderrama y Guillén (2015, p. 66) 

 

Donde: 

Marco muestral N 1364 

Alfa (Máximo error tipo I) Α 0.050 

Nivel de Confianza 1- ɑ/2 0.975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) 1.960 

Proporción de respuesta en una categoría P 0.500 

Complemento de p Q 0.500 

Precisión D 0.050 

Tamaño de la muestra N 299.90 

 

 

En tal sentido, para la realización de la investigación se identificó una muestra de 300 

alumnos del 1ro al 5to de nivel secundario. 

 

2.3.3. Muestreo 

Se empleó un procedimiento denominado muestreo probabilístico estratificado. El cual 

Lopéz (2004), refiere que este muestreo se caracteriza por la división de la población en 

estratos, ya que las variables sometidas a estudio en la población deben presentar cierta 

clasificación conocida que es imprescindible tener en cuenta para extraer la muestra. 
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Tabla 3 

Distribución de la muestra 

Institución educativa Grado N° Total 

I.E. Enrique Milla Ochoa 

1ro 54 

516 

2do 55 

3ro 49 

4to 55 

5to 52 

I.E. Alberto Fujimori Fujimori 

1ro 52 

2do 52 

3ro 48 

4to 54 

5to 45 

 

En la tabla 3 se muestra la distribución por estratos de las instituciones educativas públicas del 

distrito de los olivos. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

2.4.1. La Encuesta 

Se manejó la técnica de la encuesta escrita bajo la modalidad de cuestionario 

autoadministrado. La encuesta se basa en un grupo de interrogantes, que se formulan a los 

sujetos de investigación, se puede realizar mediante un cuestionario, el cual los sujetos 

resuelven, luego de recibir las instrucciones dadas por el encuestador (Buendía, Colás, & 

Hernández, 1998, p.120). 

 

2.4.2. Instrumentos 

Clima social escolar 

Para medir el clima social escolar se aplicó el cuestionario del clima social del centro 

escolar. 

 

El CECSCE (Trianes et al., 2006) adaptada en Chile (Guerra, Castro & Vargas, 2010). El 

cuestionario contiene catorce ítems de tipo likert; se mide mediante dimensiones que son 

dos: clima del centro escolar y clima referente al profesorado. Las dimensiones están 

divididas de la siguiente manera: la primera dimensión comprende la seguridad, la 

comodidad, el respeto y la ayuda; la segunda dimensión comprende el respeto, el 
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reconocimiento, la confianza, la comunicación y la valoración, la categoría de respuesta es 

del uno al cinco, el puntaje de las dimensiones se obtiene con la suma de las respuestas de 

dicha dimensión. En ambas dimensiones, se entiende que, si hay un puntaje mayor, la 

percepción del clima escolar será muy bueno. 

 

Validez y confiabilidad del cuestionario CECSCE  

En cuanto a la validez del cuestionario CECSCE, Trianes et. al. (2006) calcularon el 

coeficiente alfa de consistencia interna para cada uno de los factores arrojados en el análisis 

factorial. Los resultados muestran un Alfa de Cronbach de 0.77 para el factor clima referente 

al centro, y 0.72 para el factor clima referente al profesorado. Con objeto de analizar la 

estabilidad en la medida, Trianes et. al. realizaron un retest, en el cual participaron 167 

estudiantes, el intervalo entre test y el retest fue de 9 meses, donde obtuvo una correlación 

entre ambas mediciones de (r= 0.61), su fiabilidad test-retest es aceptable. 

 

Guerra, Castro y Vargas (2010) utilizaron el cuestionario CECSCE en estudiantes chilenos 

y los resultados mostraron un Alfa de Cronbach de 0.83 para clima del centro y de 0.72 para 

clima del profesorado. El CECSCE total logro una confiabilidad de 0.86 y concluyeron que 

el CECSCE otorga garantías suficientes de validez y fiabilidad que respaldan su uso en 

Chile. 

 

Para ésta investigación se ejecutó el estudio con una muestra de  516 estudiantes de dos 

instituciones educativas públicas, mediante el Alfa de Cronbach del cuestionario CECSCE 

obteniendo una confiabilidad de 0.84 para la dimensión clima del centro escolar y 0.70 para 

la dimensión clima referente al profesorado, con un total de 0.87 para todo el cuestionario, 

por lo que la magnitud de los coeficientes alfa de Cronbach es evidencia de la confiabilidad 

del Cuestionario CECSCE.  

 

Cyberbullying 

Para medir la variable cyberbullying se utilizó el european cyberbullying intervention 

project questionnaire (Cuestionario del Proyecto de Intervención Europeo de Ciberacoso).  

 

El ECIPQ validada en Europa por Del Rey et al. (2015) y adaptada en España por Ortega, 

Del Rey & Casas (2016). Este cuestionario está conformado por veintidós ítems de tipo 
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likert, dividido en dos dimensiones del cyberbullying: cibervictimización y ciberagresión 

con once ítems en cada dimensión, cuenta con cinco respuestas desde 0 a 4, siendo 0 = 

nunca, 1 = una vez o dos veces, 2 = una o dos veces al mes, 3 = alrededor de una vez por 

semana y 4 = más de una vez a la semana. Para ambas dimensiones los ítems refieren a 

acciones como el expresar palabras hirientes y malsonantes, divulgar rumores, usurpar una 

identidad, etc., todos ellos relacionados a los aparatos electrónicos. 

 

Validez y confiabilidad del cuestionario ECIPQ 

La validez del cuestionario ECIPQ versión española por Ortega, Del Rey & Casas (2016) 

se obtuvo por medio del coeficiente alfa de consistencia interna para cada una de las 

dimensiones. Los resultados muestran buenos índices de fiabilidad, un Alfa de Cronbach 

total de 0.87, para victimización 0.80 y para agresión 0.88. Concluyeron que el ECIPQ 

otorga garantía suficiente de validez y fiabilidad que respaldan su uso en España. 

 

Para la presente investigación se ejecutó el estudio con la muestra conformada por 516 

estudiantes de dos instituciones educativas públicas,  el Alfa de Cronbach de cyberbullying  

es de 0.81 para la dimensión cibervictimización y 0.80 para la dimensión ciberagresión, La 

magnitud de los coeficientes alfa de Cronbach por lo tanto se evidencia de la confiabilidad 

de las puntuaciones de ambas sub-escalas del Cuestionario ECIPQ.  

 

2.5. Procedimiento 

Se solicitó una reunión con cada director de ambas instituciones educativas, con el fin de 

informar y solicitar la autorización de aplicación de los cuestionarios de la investigación, 

quienes realizaron una programación para la aplicación. Seguidamente se hizo la 

coordinación con los docentes de las aulas designadas para su conocimiento del proyecto. 

Los instrumentos se aplicaron directamente a los estudiantes durante el año académico 2019. 

Todo el personal y alumnos cooperaron en la participación la investigación., tras explicar a 

los alumnos sobre la investigación en la que participaran, cumplimentaron el asentimiento 

informado y los cuestionarios. Se realizó la aplicación colectivamente en las instalaciones 

de ambos centros educativos y en las horas de tutoría. Durante el tiempo de aplicación, se 

recogieron el mismo día todos los cuestionarios, para posteriormente analizar los datos. 
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2.6. Método de análisis de datos 

Para estudiar los datos adquiridos se usó el programa de estadística del área de las ciencias 

sociales SPSS, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y para facilitar una 

interpretación a los resultados. Así mismo, para la creación de figuras y tablas. También se 

analizó la normalidad de la distribución de datos, por el tamaño de la muestra (n=516) con 

el estadístico de Kolmogorov Smirnov para definir si los estadísticos que se realizarían 

serian paramétricos o no paramétricos por lo tanto se utilizaron estadísticos no paramétricos, 

así cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación. Para la prueba de 

hipótesis, se emplearon estadísticos Rho de Spearman, con la finalidad de extraer un 

coeficiente de asociación entre las variables, como en sus respectivas dimensiones. 

 

2.7. Aspectos éticos 

Se estipula en el código de Ética del Psicólogo, que nombra en la parte de “Actividades de 

Investigación” en el Art. 79, donde manifiesta que se debe asumir toda la responsabilidad 

para efectuar una evaluación cuidadosa, comprometiéndonos en resguardar toda la 

información adquirida, además en el Art. 81, informa que se debe facilitar la información 

de manera clara y con todas las características, exponiendo aspectos del estudio si el 

participante los interrogue, con responsabilidad de preservar la dignidad y el bienestar del 

participante. En tal sentido, se gestionó el consentimiento para la aplicación de los 

instrumentos en los centros educativos, además se informó a los participantes investigados 

que podían cumplimentar el cuestionario de forma anónima, si así lo quisieran, asimismo 

las respuestas se valoraron sin enjuiciar, puesto que respondieron lo más acertado para ellos 

(Asencio, 2018).  
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III. RESULTADOS 

3.1 Análisis descriptivo 

3.1.1 Clima social del centro escolar 

Tabla 4 

Caracterización de la percepción del clima social del centro escolar  

 Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 21 4.1 

Malo 70 13.6 

Regular 169 32.8 

Bueno 190 36.8 

Muy bueno 66 12.8 

Total 516 100.0 

  

En la tabla 4 se aprecia que el 4.1 % del alumnado percibe que el clima social del centro es 

muy malo, el 13.6 % lo percibe como malo, el 32.8 % lo percibe como regular, el 36.8 % lo 

percibe como bueno y el 12.8 % lo percibe como muy bueno.  

 

3.1.2 Victimización por cyberbullying 

 

Tabla 5 

Niveles de cibervictimización 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 393 76.2 

Bajo 77 14.9 

Promedio 33 6.4 

Alto 6 1.2 

Muy alto 7 1.4 

Total 516 100.0 

 

En la tabla 5 se observa que el 76.2 % de estudiantes reporta un nivel muy bajo de 

cibervictimización, el 14.9 % reporta un nivel bajo, el 6.4 % reporta un nivel promedio, el 

1.2 % reporta un nivel alto y el 1.4 % reporta un nivel muy alto. 
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3.1.3 Agresión por cyberbullying 

 

Tabla 6 

Niveles de ciberagresión 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 372 72.1 

Bajo 103 20.0 

Promedio 30 5.8 

Alto 5 1.0 

Muy alto 6 1.2 

Total 516 100.0 

 

En la tabla 6 se aprecia que el 72.1 % de estudiantes reporta un nivel muy bajo de 

ciberagresión, el 20.0 % reporta un nivel bajo, el 5.8 % reporta un nivel promedio, el 1.0 % 

reporta un nivel alto y el 1.2 % reporta un nivel muy alto. 

 

3.2 Análisis inferencial 

3.2.1 Pruebas de normalidad 

 

Tabla 7 

Pruebas de normalidad para las variables de estudio y sus dimensiones 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima del centro escolar 0.066 516 0.000 0.982 516 0.000 

Clima referente al profesorado 0.074 516 0.000 0.981 516 0.000 

Clima social escolar 0.039 516 0.057 0.988 516 0.000 

Victimización por ciberbullying 0.253 516 0.000 0.679 516 0.000 

Agresión por ciberbullying 0.306 516 0.000 0.550 516 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 7 se demuestra que al analizar los datos de las variables de estudio y sus 

dimensiones se encontró un p valor < 0.05 en la mayor parte de los casos, lo que indica que 

estos no siguen una curva de distribución normal. Por lo tanto, para la prueba de hipótesis 

correlacionales se decidió usar el coeficiente estadístico no paramétrico Rho de Spearman. 

 



20 

 

3.2.2 Prueba de hipótesis 

 

 

Tabla 8 

Relación del clima social escolar con respecto a victimización y agresión por cyberbullying 

  Rho de Spearman 
Victimización por 

cyberbullying 

Agresión por 

cyberbullying 

 
Clima social 

escolar 

Coeficiente de correlación -,355** -,358** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 516 516 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla 8 se aprecia que al examinar la relación de las variables de estudio se encontró 

un p valor < .05, esto indica que se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, el clima 

social escolar se relaciona con respecto a cibervictimización y ciberagresión. Esta relación 

es estadísticamente significativa, inversamente proporcional y con tamaño del efecto medio 

(Cohen, 1988). De estos resultados se infiere que cuanto mejor es el clima social escolar, 

menores son los niveles de victimización y agresión por cyberbullying, por lo que se podría 

intervenir para prevenir y/ reducir estos hechos de violencia entre 10 % y 15 % 

aproximadamente. 
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Tabla 9 

 

Relación del clima social del establecimiento escolar con respecto a la victimización y la 

agresión por cyberbullying 

  Rho de Spearman 
Victimización por 

ciberbullying 

Agresión por 

ciberbullying 

Clima del centro 

escolar 

Coeficiente de correlación -,372** -,374** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 516 516 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla 9 se aprecia que al examinar la relación de las variables de estudio se encontró 

un p valor < .05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, clima 

social escolar referente al establecimiento escolar se relaciona con la cibervictimización y 

la ciberagresión. Esta relación es estadísticamente significativa, inversamente proporcional 

y con tamaño del efecto moderado (Cohen, 1988). De estos resultados se infiere que cuanto 

mejor es el clima del centro escolar, menores son los niveles de victimización y agresión 

por cyberbullying, por lo que se podría intervenir para prevenir y reducir estos hechos de 

violencia entre 10 % y 13 % aproximadamente. 
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Tabla 10 

 

Relación del clima social referente al profesorado con la victimización y la agresión por 

cyberbullying 

  Rho de Spearman 
Victimización por 

cyberbullying 

Agresión por 

cyberbullying 

Clima social referente al 

profesorado 

Coeficiente de 

correlación 
-,279** -,270** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 516 516 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 10 se aprecia que al examinar la relación de las variables de estudio se encontró 

un p valor < .05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, clima 

social escolar referente a los profesores se relaciona con respecto a cibervictimización y 

ciberagresión. Esta relación es estadísticamente significativa, inversamente proporcional y 

con tamaño del efecto pequeño (Cohen, 1988). De estos resultados se infiere que cuanto 

mejor es el clima referente a los profesores, menores son los niveles de victimización y 

agresión por cyberbullying, por lo que se podría intervenir para prevenir y reducir estos 

hechos de violencia entre 5 % y 7 % aproximadamente. 
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IV. DISCUSIÓN 

La investigación realizada tuvo como finalidad analizar el clima social escolar y su relación 

con respecto a la victimización y agresión por cyberbullying en los estudiantes de secundaria 

de dos instituciones educativas públicas - Los Olivos. Lima, 2019.  

 

Se busca relacionar el clima social escolar con respecto a la victimización y agresión por 

cyberbullying como hipótesis general, se empleó el estadístico de correlación Rho de 

Spearman y se encontró un valor estadísticamente significativo (p < .05, r = -.355) esto indica 

una correlación negativa inversa con respecto a victimización por cyberbullying, a su vez se 

encontró un valor estadísticamente significativo (r = -.358) que señala una correlación 

negativa inversa con respecto a agresión por cyberbullying, también se aprecia que al 

examinar la relación entre las variables de estudio se encontró un valor (p < .05), esto refiere 

que se acepta la hipótesis del estudio de investigación, el cual  señala que el clima social 

escolar se relaciona de manera inversa y significativa con respecto a la victimización y 

agresión por cyberbullying. Todo esto afirma que cuanto mejor es el clima social escolar, 

menores son los niveles de victimización y agresión por cyberbullying. 

 

Este descubrimiento tiene una semejanza al estudio ejecutado por Chininin (2016) quien 

encontró una alta correlación significativa inversa (r = -.810, p < .001) entre las variables de 

clima social escolar y el comportamiento agresivo. De igual forma, afirmó que a menores 

índices de conducta violenta existe un mejor clima social escolar. 

 

La dimensión clima del centro escolar y su correlación con respecto a la victimización y 

agresión por cyberbullying como hipótesis específica 1, se encontró una correlación 

significativa inversa para ambas dimensiones, (r = -.372) para victimización y (r = -.374) 

para agresión por cyberbullying. Se aprecia que al analizar la relación entre las variables de 

estudio se encontró un p valor < .05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula de 

investigación. En consecuencia, la dimensión clima del centro escolar se relaciona con la 

cibervictimización y la ciberagresión por cyberbullying. Esto afirma que el alumnado que 

percibe el clima del centro escolar de manera positiva presenta menores niveles de 

victimización y agresión por cyberbullying.  
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Este resultado se logra confirmar por Trianes et. al. (2016), indicando que, si en el centro 

educativo los alumnos se percatan que hay presencia de seguridad, respeto, comodidad, 

aptitud de ayuda y que se comparten las reglas y normas, en consecuente las conductas 

violentas se evitaran. A su vez Lopez (2017) en su investigación obtuvo una correlación de 

tipo inversa (p < .05; r = -.212) refiriendo que, si se presencia un clima social positivo en 

las instituciones educativas, los niveles de bullying serán menores. 

 

Continuando con la hipótesis especifica 2, la correlación de la dimensión del clima referente 

al profesorado con respecto a la victimización y agresión por cyberbullying, se encontró una 

correlación significativa inversa para ambas dimensiones, (r = -.279) para victimización y (r 

= -.270) para agresión por cyberbullying. Se aprecia que al analizar la relación entre las 

variables de estudio se encontró un p valor < .05, lo que indica que se rechaza la hipótesis 

nula. En consecuencia, la dimensión clima referente al profesorado se relaciona con la 

cibervictimización y la ciberagresión por cyberbullying. Esto permite afirmar que cuanto 

mejor es el clima referente a los profesores, menores son los niveles de victimización y 

agresión por cyberbullying.  

 

Coincidiendo con el estudio realizado por Moncada (2017), donde informa que, si los 

alumnos perciben el clima escolar positivo, la relación interpersonal del estudiante y el 

docente generara un ambiente adecuado que facilitara el aprendizaje y una convivencia 

estable. Asimismo, Asencio (2018) en su investigación obtuvo una correlación de tipo 

inversa (p < .05; r = -.588) refiriendo que, si la percepción del alumno referente al 

profesorado es positiva, los indicadores en conductas violentas serán menores. 

 

Finalmente, el análisis estadístico de los datos manifiesta que los antecedentes y contenidos 

citados tienen relación con los resultados del presente estudio de investigación. Se expresa 

que la variable clima social escolar es de gran consideración para el desarrollo psicológico 

y cognitivo de los alumnos. Por lo tanto, si existen comportamientos que alteren el desarrollo 

de los estudiantes, podrían fomentar conductas desadaptativas que tendrán consecuencias en 

las actividades escolares y su desarrollo. 
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V. CONCLUSIONES 

Primero: Las variables clima social escolar se relacionan con respecto a las dimensiones de 

cibervictimización y ciberagresión por cyberbullying. 

 

Segundo: El índice de significancia (p < .05) esto señala que se acepta la hipótesis de 

investigación, donde se halló un valor estadísticamente significativo entre las variables 

clima social escolar con respecto a cibervictimización (r = -.355) y ciberagresión (r = -.358) 

por cyberbullying. Por tal motivo se afirma que, si mayor es el indicador del clima social, 

menor será el nivel de cyberbullying en los estudiantes de ambas instituciones investigadas. 

 

Tercero: El 36.8 % de los alumnos manifiestan que el clima social del centro escolar es 

bueno. Sin embargo, hay tendencia a que pueda disminuir. 

 

Cuarto: El 76.2 %  del alumnado se ubica en el nivel muy bajo de cibervictimización. 

 

Quinto: El 72.1 % de los alumnos reporta un nivel muy bajo de ciberagresión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Elaborar más investigaciones del clima escolar y el cyberbullying, para que puedan 

reafirmar o desestimar aspectos de esta investigación. 

 

2. Desarrollar programas de implementación e intervención para aumentar el clima escolar 

en los salones de los centros educativos. 

 

3. Reconocer los casos de cyberbullying, sobre todo a los estudiantes que estén en el rol de 

víctimas y/o agresores, para ser abordados de forma directa e indirecta mediante talleres 

y así mejorar las relaciones interpersonales. 

 

4. Se debe considerar otros instrumentos que midan las dimensiones de las variables de 

manera más específica. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Formulación 

del problema 
Objetivos Hipótesis 

Tipo de 

investigación 
Variable 

Población y 

muestra 
Tipo y diseño Instrumento 

GENERAL  

¿De qué 

manera se 

relaciona el 

clima social 

escolar con 

respecto a la 

victimización 

y agresión por 

cyberbullying 

en estudiantes 

de secundaria 

de dos 

instituciones 

educativas 

públicas - Los 

Olivos. Lima, 

2019? 

GENERAL  

Analizar la relación 

entre el clima social 

escolar con respecto a 

la victimización y 

agresión por 

cyberbullying en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas públicas - 

Los Olivos. Lima, 

2019. 

 

Objetivos específicos  

a) Analizar la relación 

entre la dimensión 

clima del centro 

escolar con respecto a 

la victimización y 

agresión por 

cyberbullying en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas públicas - 

Los Olivos. Lima, 

2019.  

 

GENERAL  

El clima social 

escolar se 

relaciona de 

manera inversa y 

significativa con 

respecto a la 

victimización y 

agresión por 

cyberbullying en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas 

públicas - Los 

Olivos. Lima, 

2019. 

 

Hipótesis 

especificas  

H1: La dimensión 

clima del centro 

escolar se 

relaciona de 

manera inversa y 

significativa con 

respecto a la 

victimización y 

agresión por 

Tipo de 

investigación: 

  

El tipo de estudio 

que se utilizara en 

esta investigación 

es descriptivo 

correlacional, ya 

que tiene como 

finalidad describir 

los niveles de cada 

variable, y por 

otro lado si hay 

relación entre las 

variables de 

estudio.  

 

Diseño de la 

investigación: 

 

Esta investigación 

usara el diseño de 

investigación No 

experimental de 

corte transversal 

porque se 

pretende recoger 

la información en 

su contexto 

Clima social 

escolar 

  

 

 

Cyberbullying 

Población:  

9005  

 

 

Tamaño de 

muestra:  

516 

 

 

Tipo de 

muestra:  

Probabilístico 

estratificado  

Tipo:  

 

Descriptivo-

correlacional  

 

 

 

Método:  

Cuantitativo  

 

 

 

Nivel de 

investigación:  

Básica  

 

 

 

Diseño:  

No 

experimental, 

tipo 

transversal  

El 

Cuestionario 

De Clima 

Social Del 

Centro Escolar 

(CECSCE)  

 

 

 

Cuestionario 

de 

cyberbullying 

(ECIP-Q)  
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b) Analizar la relación 

entre la dimensión del 

clima referente al 

profesorado con 

respecto a la 

victimización y 

agresión por 

cyberbullying en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas públicas - 

Los Olivos. Lima, 

2019.  

 

c) Caracterizar el clima 

social escolar en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas públicas - 

Los Olivos. Lima, 

2019.  

 

d) Describir los niveles 

de victimización y 

agresión por 

cyberbullying en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas públicas - 

Los Olivos. Lima, 

2019. 

cyberbullying en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas 

públicas - Los 

Olivos. Lima, 

2019.  

 

H2: La dimensión 

clima referente al 

profesorado se 

relaciona de 

manera inversa y 

significativa con 

respecto a la 

victimización y 

agresión por 

cyberbullying en 

estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones 

educativas 

públicas - Los 

Olivos. Lima, 

2019.    

natural y en un 

determinado 

tiempo, no se 

manipulará las 

variables para 

luego sea 

analizada, para 

obtener la relación 

entre las variables 

clima social 

escolar y 

cyberbullying.  
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Anexo 2: Operacionalización de la variable clima social escolar 

Tabla 11 

Matriz de operacionalización del cuestionario CECSCE 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala 

de 

medición 

 

Clima 

social 

escolar 

 

Es 

comprendido 

“como el grupo 

de 

características 

psicosociales 

de una 

institución 

educativa, 

determinado 

por todos 

aquellos 

factores o 

elementos 

estructurales, 

personales y 

funcionales de 

la institución 

que, integrados 

en un 

proceso 

dinámico 

particular 

confieren un 

peculiar 

método o tono 

a la institución, 

condicionante, 

a su vez, de los 

distintos 

artículos 

educativos” 

(Rodríguez, 

2004) 

 

Se utiliza la 

versión 

española del 

California 

School Climate 

and Safety 

Survey 

(CECSCE ) 

(Guerra, et al., 

2010), de 14 

ítems tipo 

Likert de cinco 

opciones de 

respuesta. 

 

Clima escolar 

del centro 

 

 

 

Clima escolar 

referente al 

profesorado 

 

1, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 

12 

 

 

 

2, 3, 4, 8, 

13, 14 

 

Likert 
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Anexo 3: Operacionalización de la variable cyberbullying 

 

Tabla 12 

Matriz de operacionalización del European Cyberbullying Intervention Pro-ject 

Questionnaire (ECIPQ) 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala de 

medición 

 

Cyberbullying 

 

Bullying 

realizado a 

través de 

Internet, 

por medio 

de 

dispositivos 

digitales de 

amplio uso 

por 

adolescente

s y jóvenes 

(Casas, Del 

Rey y 

OrtegaRuiz

, 2013). 

 

Se utiliza la 

versión 

española del 

European 

Cyberbullying 

Intervention 

Project 

Questionnaire 

(ECIPQ) (Del 

Rey et al., 

2015), de 22 

ítems tipo 

Likert de 

cinco opciones 

de respuesta, 

con una 

puntuación 

entre 0 y 4, 

donde 0 

significa 

nunca y 4 

siempre. 

 

Cibervictimiza

ción 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciberagresión 

 

1,2,3,4,

5,6,7,8, 

9,10  

 

 

 

 

 

11,12,1

3,14, 

15,16,1

7,18, 

19,2 

0,21,22 

 

Likert 
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Anexo 4: Instrumento del clima social escolar 

CUESTIONARIO CECSCE 
 

Colegio: _______________________________________________________ Estatal (  ) Privado (  ) Grado: _____ 
Sección_____ Lugar de procedencia: Lima este (  ) Lima sur (  ) Lima norte (  ) Sexo: Hombre (  ) Mujer (  ) Edad: _____ 
Fecha: _______________ 
 
Instrucciones:  
 
A continuación, encontrarás una serie de frases acerca de acciones que las personas hacen en la escuela. Lee cada frase 
y marca la respuesta que se parezca más a lo que se parece a ti. Tus respuestas serán confidenciales, por ello se te pide 
que contestes con sinceridad. No hay respuesta buena ni mala. No olvides responder todas las preguntas.  
 
Alternativas de respuesta: 

S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  

 

N° Preguntas S CS AV CN N 

1 Cuando hay una emergencia, hay alguien para ayudarme. 
          

2 
Los profesores de este colegio son agradables con los 

estudiantes. 
          

3 Trabajo en las tareas escolares.           

4 
Cuando los estudiantes rompen las reglas son tratados 

justamente. 
          

5  El colegio está muy limpio y ordenado.           

6 Se puede confiar en la mayoría de la gente de este colegio.           

7 Los estudiantes realmente quieren aprender.           

8 Los profesores me dicen cuando hago un buen trabajo.           

9 
Los estudiantes de todas las razas y clases sociales son 

respetados.  
          

10 Mi clase tiene un aspecto agradable. 
          

11 La gente de este colegio se cuida uno al otro.           

12 Mi colegio es un lugar muy seguro.           

13 
Los profesores hacen un buen trabajo buscando a los 

estudiantes problemáticos. 
          

14 
 Me siento cómodo hablando con mis profesores de mis 

problemas. 
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Anexo 5: Instrumento del cyberbullying                                                          

CYBERBULLYING 
 
EN ESTE APARTADO TE PREGUNTAMOS SOBRE TUS POSIBLES EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON 
CYBERBULLYING EN TU ENTORNO (CENTRO ESCOLAR, AMIGOS, CONOCIDOS), COMO VICTIMA 
Y/O AGRESOR. TUS RESPUESTAS SERÁN CONFIDENCIALES. 
 
¿Has vivido alguna de las siguientes situaciones en Internet o con el teléfono móvil (celular) en los últimos dos  

meses? (Por favor, señala para cada ítem la respuesta más apropiada. Sé sincero(a) con tu respuesta.  
 

 

No Sí, 
una 
o dos 
veces 

Sí, una 
o dos 
veces 
al mes 

Sí, 
alrededor 
de una 
vez a la 
semana 

Sí, más 
de una 
vez a la 
semana 

1. Alguien me ha dicho palabras hirientes o 

me ha insultado usando el email o SMS. 

     

2. Alguien ha dicho a otros palabras 

ofensivas sobre mí usando internet o 

SMS. 

     

3. Alguien me ha amenazado a través de 

mensajes en internet, o SMS. 

     

4. Alguien ha hackeado mi cuenta de correo 

y ha sacado mi información personal. 

(ejemplo: A través de email o red social) 

     

5. Alguien ha hackeado mi cuenta y se ha 

hecho pasar por mi (a través de 

mensajería instantánea o cuentas en las 

redes sociales) 

     

6. Alguien ha creado una cuenta falsa para 

hacerse pasar por mí. (Facebook o MSN) 

     

7. Alguien ha colgado información personal 

sobre mí en internet. 

     

8. Alguien ha colgado videos o fotos 

comprometidas mías en internet. 

     

9. Alguien ha retocado fotos mías que yo 

había colgado en internet. 
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10. He sido excluido o ignorado de una red 

social o de chat. 

     

11. Alguien ha difundido rumores sobre mí 

por internet. 

     

12. He dicho palabras malsonantes a alguien 

o le he insultado usando SMS o mensajes 

en internet. 

     

13. He dicho palabras malsonantes sobre 

alguien a otras personas en mensajes por 

internet o por SMS. 

     

14. He amenazado a alguien a través de SMS 

o mensajes en internet. 

     

15. He pirateado la cuenta de correo de 

alguien y he robado su información 

personal. (email o red social). 

     

16. He pirateado la cuenta de alguien y me 

he hecho pasar por él/ella. (mensajería 

instantánea o cuenta en red social). 

     

17. He creado una cuenta falsa para hacerme 

pasar por otra persona. (Facebook o 

MSN). 

     

18. He colgado información personal de 

alguien en internet. 

     

19. He colgado videos o fotos 

comprometedoras de alguien en 

internet. 

     

20. He retocado fotos o videos de alguien 

que estaban colgados en internet. 

     

21. He excluido o ignorado a alguien en una 

red social o chat 

     

22. He difundido rumores sobre alguien en 

internet. 
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Anexo 6: Carta de presentación a la I. E. Enrique Milla Ochoa 
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ANEXO 7: Carta de presentación a la I. E. 2024 Alberto Fujimori Fujimori 
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Anexo 8: Autorización de uso del instrumento Cuestionario de Clima Social del 

Centro Escolar (CECSCE) 
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Anexo 9: Autorización de uso del instrumento Cuestionario de Cyberbullying (ECIP-

Q) 
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Anexo 10: Asentimiento informado 

 

 

 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Alumno: 

……………………………………………………………………………………………… 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Astrid Keith Diaz Sosa, interna 

de psicología de la Universidad Cesar Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 

realizando una investigación sobre el Clima social escolar y Cyberbullying en estudiantes 

de secundaria de dos instituciones educativas públicas – Los Olivos. Lima, 2019; y para 

ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de tres 

pruebas psicológicas: cuestionario cecsce y cuestionario de cyberbullying. De aceptar 

participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de 

la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se le explicara 

cada una de ellas. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

Atte. Astrid Keith Diaz Sosa 

ESTUDIANTES DE LA EAP DE PSICOLOGIA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

 

 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………….

. con n° de DNI ………………………… acepto participar en la investigación de la Srta. 

Astrid Keith Diaz Sosa con el tema: Clima social escolar y Cyberbullying en estudiantes 

de secundaria de dos instituciones educativas públicas – Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Día: …../……/2019 

 

 

 

____________________ 

                                                                                                                              Firma 
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ANEXO 11: Propiedades psicométricas del Cuestionario CECSCE 

 

 

Confiabilidad por consistencia interna 

 

Tabla 13 

Análisis de fiabilidad por el método de consistencia interna del Cuestionario CECSCE 

 Alfa de Cronbach Omega McDonald N de elementos 

Clima social del centro escolar .87 .89 14 

Clima social del profesorado .70 .71 6 

Clima social del establecimiento .84 .85 8 

 

La magnitud de los coeficientes alfa de Cronbach y Omega McDonald son evidencia de la 

confiabilidad del Cuestionario CECSCE.  
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ANEXO 12: Validez por estructura interna del CECSCE 

 

 
Figura 1. Modelo oblicuo de dos factores para el Cuestionario CECSCE 

 

 

Se verificó la validez del Cuestionario CECSCE mediante el estudio su estructura interna 

con un análisis factorial confirmatorio. Los índices de ajuste encontrados: CFI = .94, TLI = 

.93, SRMR = .04, RMSEA = .05, son evidencia de la pertinencia del modelo de dos factores 

correlacionados para medir el clima del centro escolar.  
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ANEXO 13: Validez de criterio del Cuestionario CECSCE 

 

También se puso a prueba la validez del Cuestionario CECSCE en relación a otra medida de 

Clima social escolar, para lo cual se correlacionó su puntuación con respecto a la Escala de 

clima social escolar (ECE) adaptada y validada en estudiantes chilenos por López, Bilbao, 

Ascorra, Moya y Morales (2014) en la muestra de estudio. 

 

 

Tabla 14 

Correlación entre las puntuaciones del Cuestionario CECSCE y la Escala ECE 

  
Clima escolar medido 

con la Escala ECE 

Clima social del centro escolar medido con 

el Cuestionario CECSCE  

Correlación de 

Pearson 
,657** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 516 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla 14 se aprecia que la relación entre las puntuaciones del Cuestionario CECSCE y 

la Escala ECE es estadísticamente significativa, directamente proporcional (p < 0.5, r = .65) 

y con tamaño del efecto grande (Cohen, 1988). Estos resultados permiten afirmar que 

efectivamente el Cuestionario CECSCE mide la variable Clima social del centro escolar.  
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ANEXO 14: Normas de interpretación para el Cuestionario CECSCE 

 

Tabla 15 

Estadísticos descriptivos del Clima social del centro escolar medido con el CECSCE 

Media 30.00 

Mediana 30.00 

Moda 32 

Desviación estándar 5.727 

Varianza 32.794 

Asimetría -0.322 

Error estándar de asimetría 0.108 

Curtosis -0.119 

Error estándar de curtosis 0.215 

Rango 32 

Mínimo 8 

Máximo 40 

Percentiles 

10 22.70 

25 26.00 

50 30.00 

75 34.00 

90 37.00 

 

Finalmente, en la tabla 15 se presentan normas de interpretación basadas en rangos 

percentiles para el uso del Cuestionario CECSCE en estudiantes de secundaria de Lima 

norte.  

 

 

Tabla 16 

Normas de interpretación basadas en rangos percentiles para el uso del CECSCE 

Percentiles Puntaje directo Niveles 

10 De 8 a 23 Muy malo 

25 De 24 a 26 Malo 

50 De 27 a 33 Regular 

75 De 34 a 36 Bueno 

90 De 37 a 40 Muy bueno 
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ANEXO 15: Propiedades psicométricas del European Cyberbullying Intervention 

Project Questionnaire (ECIPQ) 

 

 

Confiabilidad por consistencia interna 

 

 

Tabla 17 

Análisis de fiabilidad por el método de consistencia interna del ECIPQ 

 Alfa de Cronbach Omega McDonald N de elementos 

Cibervictimización .81 .84 11 

Ciberagresión .80 .88 11 

 

La magnitud de los coeficientes alfa de Cronbach y Omega McDonald son evidencia de la 

confiabilidad de las puntuaciones de ambas sub-escalas del Cuestionario ECIPQ. 
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ANEXO 16: Validez por estructura interna para la sub-escala de victimización por 

cyberbullying 

 

 

Análisis factorial exploratorio 

 

Tabla 18 

Prueba de KMO y Bartlett para la sub-escala de victimización por cyberbullying 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.840 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1638.101 

gl 55 

Sig. 0.000 

 

En la tabla 18 se aprecia que la prueba de KMO = .84 y el test de Bartlett < .05, indican que 

es pertinente continuar con el análisis factorial exploratorio. 
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ANEXO 17: Varianza total de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

 

Tabla 19 

Varianza total explicada de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Sumas de 

rotación de 

cargas al 

cuadradoa 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

1 4.072 37.016 37.016 3.533 32.115 32.115 2.806 

2 1.323 12.027 49.043 0.799 7.266 39.382 2.220 

3 1.169 10.625 59.668 0.706 6.419 45.800 2.372 

4 0.836 7.603 67.271     

5 0.760 6.910 74.181     

6 0.589 5.352 79.533     

7 0.574 5.222 84.754     

8 0.479 4.357 89.111     

9 0.456 4.143 93.254     

10 0.402 3.653 96.908     

11 0.340 3.092 100.000     

Método de extracción: máxima probabilidad. 

 

En la tabla 19 se observa que los 11 ítems de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

se agrupan en 3 factores, los que explican el 59 % de la varianza. Por lo tanto, el análisis 

factorial exploratorio aporta evidencia de validez por estructura interna para 

cibervictimización.  

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ANEXO 18: Estructura factorial de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

 

Tabla 20 

Estructura factorial de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

  
Factor 

1 2 3 

CY4 0.878     

CY5 0.604   

CY6 0.502   

CY7 0.434   

CY9  0.779  

CY8  0.647  

CY10  0.276  

CY1   0.730 

CY2   0.669 

CY3   0.504 

CY11   0.340 

Método de extracción: máxima verosimilitud.  Método de rotación: Oblimin con 

normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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ANEXO 19: Análisis factorial confirmatorio de la sub-escala de victimización por 

cyberbullying 

 

 

Figura 2. Modelo oblicuo de tres factores correlacionados para cibervictimización 

 

Se verificó la validez de la sub-escala de victimización mediante el estudio su estructura 

interna con un análisis factorial confirmatorio. Los índices de ajuste encontrados: CFI = .92, 

TLI = .89, SRMR = .05, RMSEA = .08, son evidencia de la pertinencia del modelo de tres 

factores correlacionados para medir la cibervictimización. 
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ANEXO 20: Validez por estructura interna para la sub-escala de ciberagresión 

 

Análisis factorial exploratorio 

 

Tabla 21 

Prueba de KMO y Bartlett para la sub-escala de agresión por cyberbullying 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.837 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1671.916 

gl 55 

Sig. 0.000 

 

En la tabla 21 se aprecia que la a prueba de KMO = .83 y el test de Bartlett < .05, indican 

que es pertinente continuar con el análisis factorial exploratorio. 
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ANEXO 21: Varianza total de la sub-escala de agresión por cyberbullying 

 

Tabla 22 

Varianza total explicada de la sub-escala de agresión por cyberbullying 

Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Sumas de 

rotación de 

cargas al 

cuadradoa 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

1 4.188 38.073 38.073 3.621 32.919 32.919 3.182 

2 1.315 11.955 50.028 0.813 7.387 40.306 2.931 

3 0.921 8.375 58.403     

4 0.803 7.304 65.708     

5 0.749 6.809 72.516     

6 0.712 6.476 78.992     

7 0.600 5.456 84.448     

8 0.546 4.963 89.411     

9 0.531 4.827 94.238     

10 0.339 3.083 97.321     

11 0.295 2.679 100.000     

Método de extracción: máxima probabilidad. 

 

En la tabla 22 se observa que los 11 ítems de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

se agrupan en 2 factores, los que explican el 50 % de la varianza. Por lo tanto, el análisis 

factorial exploratorio aporta evidencia de validez por estructura interna para ciberagresión. 
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ANEXO 22: Estructura factorial de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

 

Tabla 23 

Estructura factorial de la sub-escala de victimización por cyberbullying 

Matriz de patróna 

  
Factor 

1 2 

CY19 0.928   

CY18 0.686  

CY17 0.540  

CY20 0.477  

CY22 0.475  

CY14 0.462  

CY13  0.840 

CY12  0.772 

CY16  0.544 

CY15  0.443 

CY21  0.302 

Método de extracción: máxima verosimilitud.  Método de rotación: Oblimin con 

normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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ANEXO 23: Análisis factorial confirmatorio de la sub-escala de agresión por 

cyberbullying 

 

 

Figura 3. Modelo oblicuo de dos factores correlacionados para ciberagresión  

 

 

Se verificó la validez de la sub-escala de agresión mediante el estudio su estructura interna 

con un análisis factorial confirmatorio. Los índices de ajuste encontrados: CFI = .91, TLI = 

.89, SRMR = .05, RMSEA = .08, son evidencia de la pertinencia del modelo de dos factores 

correlacionados para medir la ciberagresión. 
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ANEXO 24: Validez de criterio de las sub-escalas de cyberbullying en relación al clima 

escolar 
 

Tabla 24 

Validez de criterio de las sub-escalas de cyberbullying en relación al clima escolar 

  
Clima escolar medido con la Escala 

ECE  

Victimización por 

cyberbullying 

Correlación de 

Pearson 
-,339** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Agresión por cyberbullying 

Correlación de 

Pearson 
-,296** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 516 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Además, se verificó la validez de criterio de las sub-escalas de cyberbullying en relación al 

clima social escolar, lo que es evidencia de que el instrumento mide la variable de estudio.  
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ANEXO 25: Normas de interpretación para las sub-escalas de victimización y agresión 

por cyberbullying 

 

 

Tabla 25 

Estadísticos descriptivos de las sub-escalas de victimización y agresión por cyberbullying 

  
Victimización por 

cyberbullying 

Agresión por 

cyberbullying 

Media 2.61 1.45 

Mediana 1.00 0.00 

Moda 0 0 

Desviación estándar 3.938 2.847 

Varianza 15.507 8.108 

Asimetría 2.603 3.818 

Error estándar de asimetría 0.108 0.108 

Curtosis 8.224 19.450 

Error estándar de curtosis 0.215 0.215 

Rango 28 23 

Mínimo 0 0 

Máximo 28 23 

Percentiles 

10 0.00 0.00 

25 0.00 0.00 

50 1.00 0.00 

75 3.00 2.00 

90 7.00 4.00 
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ANEXO 26: Normas de interpretación basadas en rangos percentiles para el uso del 

ECIPQ 

 

 

Tabla 26 

Normas de interpretación basadas en rangos percentiles para el uso del ECIPQ 

Percentile

s 

Puntaje directo de 

cibervictimización 

Puntaje directo de 

ciberagresión 
Niveles 

10 De 0 a 1 De 0 a 1 
Muy 

bajo 

25 De 2 a 3 De 2 a 3 Bajo 

50 De 4 a 5 De 4 a 5 
Promedi

o 

75 De 6 a 7 De 6 a 7 Alto 

90 De 8 a + De 8 a + Muy alto 

 

Finalmente, en la tabla 26 se presentan normas de interpretación basadas en rangos 

percentiles para el uso del Cuestionario ECIPQ en estudiantes de secundaria de Lima norte.  
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