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RESUMEN 

 En esta investigación, se estableció el objetivo determinar las evidencias 

psicométricas del cuestionario de cibervictimización en adolescentes entre los 12 y 

19 años de la ciudad de Trujillo, siendo una investigación aplicada psicométrica y 

un diseño no experimental e instrumental, desarrollándose con una muestra de 365 

adolescentes las cuales contaron con las características solicitadas. En cuanto a 

resultados se lograron analizar con el programa estadístico Excel y SPSS versión 

25, se consiguió la validez de contenido mediante el criterio de 6 jueces Aiken V=. 

80 por eso se dice que el cuestionario CBV muestra ítems aceptables, en cuanto al 

análisis de los ítems, el análisis factorial confirmatorio con sus puntajes de CFI=93, 

TLI=92, RMSA=06   siendo adecuados para tener la confirmación del CBV, como 

también se obtuvo el análisis de confiabilidad por medio de coeficiente Omega y 

alfa presentando   un valor de .96 siendo altamente confiable. Concluyendo así que 

el cuestionario de CBV reúne adecuadas evidencias psicométricas para evaluar la 

variable de cibervictimización en la población adolescente.   

Palabras clave:  Cibervictimización, confiabilidad, evidencias psicométricas, y 

validez. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the psychometric evidence of the 

cybervictimization questionnaire in adolescents between 12 and 19 years of age in 

the city of Trujillo, being a psychometric applied research and a non-experimental 

and instrumental design, developed with a sample of 365 adolescents who had the 

requested characteristics.  In the results that were analyzed by the statistical 

program SPSS version 25 and Excel, the validity was achieved through the criterion 

of 6 judges V= 80 that is why it is said that the CV questionnaire shows acceptable 

items, as for the analysis of the items, the confirmatory factor analysis with its scores 

of CFI=93, TLI=92, RMSA=06 being adequate to have the confirmation of the CV, 

as well as the reliability analysis was obtained by means of the Omega and alpha 

coefficient presenting a value of .96 being highly reliable.  

 Thus, concluding that the CV questionnaire has adequate psychometric evidence 

to assess the variable of cybervictimization in the adolescent population.   

Key words: Cybervictimization, reliability, psychometric evidence and validi.
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I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente, los adolescentes a través de la tecnología de la investigación y 

comunicación, han llegado a convertirse en la población más frágil debido al grado 

de accesibilidad y el uso de plataformas virtuales, como las redes sociales 

(Redondo, 2020).  Asimismo, cabe señalar que dicha población es el blanco de 

agresiones generadas en el ciberespacio (Machimbarrena et al., 2018).  Lo cual 

presenta una problemática social alarmante debido a la violencia que se genera por 

medio del teléfono celular (Durán y Martínez, 2017). 

Las víctimas en ocasiones adoptan el papel de agresor en el ciberespacio, por 

ende, la conducta agresiva entre iguales puede causar ansiedad e ira en la víctima, 

aumentando la posibilidad de agresión con el fin autodefenderse ante dichos 

ataques (Estévez et al., 2020; León et al., 2019). 

Al respecto, si un joven ha sido víctima de un acto de agresión en línea o fuera de 

línea, encontrará en el entorno virtual el mejor espacio para desarrollar 

comportamientos agresivos como actos de defensa personal. (Brighi et al., 2019; 

Falla et al., 2020). Del mismo modo, las personas agredidas buscan formas seguras 

y rentables para su venganza en contra de sus abusadores, por medio del internet 

y redes sociales (Hsieh, 2020), por ende, las victimas ocultan su identidad, 

temiendo tanto la desaprobación social y la inseguridad en el transcurso de su 

crecimiento y desarrollo individual (Cénat et al., 2019).  

La cibervictimización llega a ser la provocación generada por los mensajes o 

internet; por acciones verbales o visuales, exclusión y usurpación de identidad, sin 

importar su permanencia en el tiempo y la relación que se genera entre el agresor 

y la victima (Álvarez et al., 2015; Pérez, 2017). 

 La cibervictimización posee una particularidad diferente a la victimización 

tradicional, porque el agresor tiene como escenario las plataformas virtuales, 

asimismo busca diferentes formas de agredir a sus víctimas (Oteiza, 2016).  

Además, también se muestra en dos formas básicas que conducen al problema, 

que es el comportamiento directo en línea, incluidos los actos y ataques dirigidos a 



2 

las víctimas mediante el envío de mensajes ofensivos e indirectos en línea, 

incluidas las acciones y ataques dirigidos a esa persona mediante la manipulación 

de mensajes, fotos y videos (Buelga et al.,2019). 

 Una revisión estadística a nivel mundial, logró determinar que 1 de 3 adolescentes 

son capaces de emplear más de 5 horas en navegar por internet; además de ello, 

refiere que 1 de cada 5 suele, por lo general, hacer uso de esta herramienta hasta 

altas horas de la noche (Mariño, 2019). El acoso cibernético se presenta entre los 

12 y 17 años con un 68,7%, asimismo el 82% de los peruanos a partir de los 6 años 

ya utilizan la tecnología (Instituto nacional de estadística e informática, 2019). Por 

su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020) reportó que, de 

febrero a junio de 2020, se presentaron 397 casos de víctimas peruanas de 

ciberacoso; porque la web es un espacio libre y desregulado que incide en el 

desarrollo emocional de la víctima. 

 En La Libertad, durante el periodo 2019 - 2020, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, reportó que los adolescentes de 14 a 19 años sufren de 

acoso cibernético considerable. El 62% se encuentra en situación de riesgo, el 83% 

ha padecido de agresiones cibernéticas desencadenando cuadros de ansiedad y 

depresión, y el 71% de esta población ha sufrido agresiones que dañan la 

reputación de las víctimas (Huaita et al., 2020). 

De esta manera, se revela así la necesidad de conocer la situación de la 

cibervictimización en la ciudad de Trujillo, considerándose de importancia analizar 

un instrumento que sea capaz de explorar la variable cibervictimización con la 

validez y confiabilidad necesarias para dar a conocer la realidad actual. 

Se analizaron instrumentos que miden la cibervictimización, el cuestionario ECIPQ, 

compuesto por un total de 22 ítems, con una confiabilidad total de .87, con dos 

dimensiones, una de ellas es la variable cibervictimización, con una fiabilidad de 

.80 y ciberagresión, con una fiabilidad de .88, administrado a una población 

española de 792 adolescentes de nivel secundario entre doce y diecinueve años 

de edad (Del Rey et al., 2015). 
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El cuestionario Factores de Riesgo para la Cibervictimización (FRC), posee una 

confiabilidad de 0.70, conformado por 6 factores y 34 ítems. Dicho instrumento fue 

validado con 670 adolescentes españoles con edades de once a diecinueve años 

(Álvarez et al., 2015). Sin embargo, dicho instrumento presenta en uno de sus 

factores una consistencia interna de 0.54, considerándose baja a diferencia de los 

5 restantes que se encuentran entre los .70 y .75. 

La escala CYBVIC está conformada por un total de 18 ítems. Consta de dos 

elementos: victimización a través del teléfono móvil, con una confiabilidad de 0.76 

en su versión original; y, el factor victimización a través del internet, con una 

consistencia interna de 0.80 en su versión original. La muestra estuvo conformada 

por 2.101 adolescentes de 11 a 17 años de edad, siendo la elección mediante un 

muestreo estratificado (Buelga et al., 2012). 

Por último, se encontró el Cuestionario de cibervictimización CBV, que consta de 4 

dimensiones: Verbal-escrita (6 ítems), Visual Sexual (7 ítems), Exclusión online (3 

ítems) y Suplantación (3 ítems), en su totalidad de 19 ítems y una escala de Likert. 

El instrumento se validó por expertos y se obtuvo una confiabilidad de 0.85, 

aplicado a 3.159 adolescentes españoles de nivel secundario de 12 a 18 años 

(Álvarez et al., 2017). 

Debido a las consecuencias tanto físicas como psicológicas que genera la 

cibervictimización en los adolescentes, es que se requiere de un instrumento que 

cuente con adecuadas evidencias psicométricas, que pueda medir la victimización. 

En el contexto internacional, los instrumentos para evaluar la cibervictimización son 

diversos, sin embargo, para la población peruana no se cuenta con la validación de 

un instrumento que mida la cibervictimización. 

Cabe resaltar que los instrumentos mencionados anteriormente presentan 

adecuadas evidencias de validez y confiabilidad en el contexto en el que fueron 

investigados, sin embargo, algunos de ellos se enfocan en medir el ciberbullying, 

cómo es la escala de ECIPQ. Por otra parte, el cuestionario FRC cuenta con mayor 

cantidad de ítems siendo 34, y en uno de sus factores presenta una consistencia 

interna de 0.54, considerándose baja, de modo que no se obtendrá los resultados 

esperados para medir la cibervictimización en adolescentes. 
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Finalmente, el CBV de Álvarez et al., (2017) de España cuenta con lo necesario 

para ser utilizado en la investigación. De tal manera, presenta una confiabilidad 

adecuada y destaca en la brevedad y sencillez de su aplicación, ya que cuenta con 

19 ítems, a diferencia del cuestionario ECIPQ, que uno de sus indicadores se 

enfoca en medir el cyberbullying. El CYBVIC tiene una confiabilidad de 0.76. 

Asimismo, es por ello que la realidad problemática propuesta es conocer los 

resultados de la cibervictimización, con la siguiente interrogante de investigación. 

¿Cuáles son las evidencias psicométricas del cuestionario de cibervictimización 

CBV en los adolescentes   de Trujillo - Perú? 

Es necesario justificar la razón del por qué esta investigación: se identificarán las 

evidencias de validez y confiabilidad del cuestionario de cibervictimización CBV en 

adolescentes de Trujillo - Perú, además, se va a generar la baremación para 

explorar los niveles cibervictimización, asimismo permitirá el diagnóstico de la 

cibervictimización, para poder realizar intervenciones oportunas en el ámbito 

educativo y clínico. De la misma manera, la investigación servirá como un 

antecedente para próximos estudios científicos. 

 Teniendo en cuenta la relevancia social, con un instrumento lo cual permitirá la 

contribución psicológica, en   reforzar su seguridad de los adolescentes teniendo 

un conflicto socioemocional en su desarrollo. 

 En lo metodológico esta investigación permitirá obtener una escala la cual contará 

con las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad en base a la realidad 

Trujillana en adolescentes, siendo necesario en nuestra realidad se encuentra con 

escasa evidencia empírica de investigación psicométrica del constructo de la 

cibervictimización.   

A partir de la incógnita propuesta, este estudio tiene como objetivo determinar las 

evidencias psicométricas del cuestionario CBV en adolescentes de Trujillo 2022. 

En cuanto a los objetivos específicos, el primero es determinar la validez basada 

en el contenido, del cuestionario CBV en los adolescentes de 12 a 18 años de 

Trujillo, como segundo objetivo determinar el análisis descriptivo de los ítems del 

cuestionario CBV, establecer evidencias basadas en la estructura interna del 
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cuestionario, de CBV. Finalmente, como tercer objetivo evidenciar la confiabilidad 

mediante la consistencia interna en adolescentes de Trujillo.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En el fundamento teórico contemplamos estudios previos y similares sobre la 

variable, se buscó antecedentes a nivel mundial y nacional, estos indican los 

siguientes resultados: 

Álvarez et al. (2017), tuvieron como objetivo analizar la validez factorial y de criterio 

del Cuestionario de cibervictimización (CBV). Se evaluó a 3.159 adolescentes de 

12 a 18 años en alumnos de la secundaria en Asturias de España, además se 

realizó un muestreo estratificado, y el instrumento a usar fue el CBV. Se obtuvieron 

como resultados principales, los índices bondad de ajuste (GFI 0,98; RMSEA 

0,019), Además, se concluyó que el CBV presentando adecuada consistencia 

interna α=0,85. 

Del mismo modo, Valdés et al. (2018), en su investigación tuvieron el objetivo 

analizar las propiedades psicométricas de la escala para medir Cibervictimización 

en alumnos de Educación Superior. Los participantes fueron 25,000alumnos 

matriculados a seis Instituciones de Educación Superior públicas del Estado del 

noroeste de México. La selección fue mediante un muestreo probabilístico simple, 

el instrumento usado fue la ECVES. Como resultados se obtuvieron, en los índices 

de bondad de ajuste (CFI=.98; AGFI=.98; RMSEA=.04, IC 90 [.02-.07]), además los 

valores del coeficiente Ω de McDonald estando por encima de .70, demostrando 

una buena fiabilidad de los puntajes de la escala. 

Reyes et al. (2018), en su estudio tuvieron como objetivo determinar las 

propiedades psicométricas de una escala para medir reportes de cibervictimización 

en estudiantes de educación media superior (ECE). Participaron 286 estudiantes 

Mexicanos de 16 años, a través de la muestra no probabilística. Como instrumento 

se usó la ECE. Los resultados en los índices de bondad de ajuste (χ2 = 33.43, 

n=193, p =.095, χ2 /gl = 1.97; GFI =.92; CFI = .91; RMSEA =.045), con una 

confiabilidad de .80 mediante el alfa de Cronbach. 

Por otra parte, Buelga et al. (2012), plantean como objetivo validar la Escala de 

Victimización entre Adolescentes a través del Teléfono Móvil y del Internet 

(CYBVIC), analizando sus propiedades psicométricas. El estudio fue de tipo 

transversal descriptivo, asimismo se conformó una población de muestras 
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independientes con 1934 adolescentes españoles y 1438 adolescentes Mexicanos 

entre 11 y 19 años, con un muestreo estratificado. Como instrumento se empleó 

(CYBVIC). Como resultado se mostró la validez factorial del instrumento de las 

muestras de España y México, con los índices de bondad de ajuste (S-B χ2= 

366,45; gl = 131; P < 0,001; CFI = 0,93; RMSEA = 0,03 [0,03-0,03]) asimismo el 

análisis de confiabilidad confirma que dicha escala tiene una consistencia interna 

apropiada, con una fiabilidad superiores a 0,70, asimismo se halló la correlación 

significativa de las dimensiones cybmóvil y cybinternet. Se concluye que la escala 

CYBVIC guarda adecuadas evidencias psicométricas y se puede usar como un 

medida válida y confiable. 

Bermejo et al. (2021),en su estudio tuvieron como objetivo definir  el nivel de 

cibervictimización en menores de una Institución educativa privada, la investigación 

fue de tipo descriptivo, con una muestra de 287 menores de nivel  secundaria, su 

muestreo de corte transversal, no experimental; se aplicó el cuestionario CBV, se 

consiguió los resultados que el  56,4% sufrieron cibervictimización y 43,5% no 

tendrían casos,   estos resultados se pudieron utilizar para aplicar un plan 

estratégico en el  ámbito educativo.   

En cuanto a las bases teóricas la cibervictimización se manifiesta por agresiones 

generadas mediante las páginas web, independientemente de la constancia del 

tiempo y el tipo de vínculo que se tiene con el violentador y agredido (Álvarez et al., 

2015). Estas se producen a través de la utilización de la tecnología virtual, que 

permite el contacto inmediato con los implicados generando un miedo emocional al 

sentir el poder que demanda el agresor y el sentimiento de debilidad por parte de 

la víctima (Underwood & Ehrenreich, 2017).  

Asimismo, Rodas et al. (2014), refieren que la cibervictimización se caracteriza, por 

qué la víctima puede ser acosada sin tener que enfrentarse directamente cara a 

cara con su agresor, sin embargo, se puede desarrollar mediante la irrupción del 

espacio personal de la víctima y puede producirse de forma ocasional o severa. Es 

así que el agresor se esconde bajo el anonimato y va más allá del escenario real 

para llegar al espacio virtual (Garaigordobil, 2011). 
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Con base en las características mencionadas anteriormente, se puede enfatizar 

que la velocidad de propagación de este fenómeno radica en las ventajas que 

ofrecen las TIC  a los atacantes, ya que además de permitirles esconderse bajo 

perfiles falsos, son capaces de difundir información rápidamente y acceder a los 

datos personales de las víctimas en tiempo real, comunicarse con ellas 

independientemente de la distancia y acosarlas continuamente a través de 

comportamientos pre generados, sentimientos de terror y vulnerabilidad en línea 

(López et al., 2014). 

Asimismo, los medios utilizados en la cibervictimización para generar acto de 

violencia tanto por el agresor como la víctima, son el correo electrónico, la 

mensajería instantánea y en la actualidad lo más empleado está conformado por el 

Messenger y WhatsApp (Walburg, et al., 2016).  Por ende, se convierten en 

herramientas adecuadas para propiciar el acoso, además de utilizar los móviles con 

las redes sociales consideradas útiles para realizar manipulación y difusión, 

afectando la reputación de la víctima (Serrano, 2017).  

Naula, et al. (2017), mencionan que en la cibervictimización participan tres 

personajes principales, la víctima que se distingue por un comportamiento dócil, es 

aprovechado por el agresor para persuadir fácilmente y así de descontrolar sus 

emociones; su círculo de amistades es reducido y presenta inseguridades en sus 

acciones. Sin embargo, a diferencia de la víctima el agresor se distingue por una 

personalidad dominante e impulsiva que no le permite empatizar afectivamente con 

los demás, no se ajusta correctamente a las normas y actúa siempre bajo un motivo 

definido o por su propio interés (Pham & Adesman, 2015). 

Por otro lado, el espectador es la persona que presencia las agresiones online, pero 

que no se siente con la capacidad de poder hacer algo al respecto por temor a ser 

una víctima más, por ello, a pesar de sentir compasión por la persona afectada se 

comporta de modo indiferente (Ávila, et al., 2016). Sin duda alguna, de los tres roles 

intervinientes, la víctima es quien presenta mayores alteraciones negativas en su 

conducta, pues el acoso padecido la subyuga a un estado de estrés e incertidumbre 

(Romero &Vallejos 2019).  
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Nocentini et al. (2010),establece un modelo para identificar los factores o 

comportamientos que puede provocar la cibervictimización por  medio de la 

comunicación moderna, asimismo se da  mediante la existencia de 4 dimensiones 

las cuales evalúan y explican comportamientos escritos y verbales; los  ataques 

que se dan mediante  mensajes y audios de voz ; visual sexual, son  acciones que 

la víctima  difunde  con una  persona  especial, siendo  publicaciones que se 

generan por medio de  fotos y videos; la  exclusión  se da de forma evitativa a la 

víctima y por último suplantación,  al utilizar  la identidad de otra persono con el fin 

de hacer daño (Morelli et al.,2016) . 

Ser víctima online puede tener consecuencias importantes para el adolescente, 

principalmente relacionadas con la introspección de temas como, baja autoestima, 

síntomas de ansiedad, depresión, e ideación suicida (Brown, 2016). A su vez, estos 

problemas de internalización pueden tener efectos negativos en otras áreas, como 

la académica y de la misma magnitud en la parte emocional (Aboujaoude, 2015). 

Además, se puede comprender, que la interacción excesiva de los recursos 

tecnológicos, va a limitar al individuo a interactuar con otros estímulos, para así 

poder emplear la mayor cantidad de tiempo posible en el uso del internet (Sánchez, 

2020). 

Esta también ha sido asociada con un aumento de los problemas de 

externalización, aunque en menor medida. Algunos estudios sugieren que la 

cibervictimización en la adolescencia produce la ciberagresión algunos meses 

después, aunque esté relacionada con otras variables, como el nivel de rechazo o 

apoyo social de sus compañeros (Wright & Li, 2013). 

En cuanto al enfoque teórico relacionado a la cibervictimización, inicia con la Teoría 

de Aprendizaje Social, planteada por Bandura (1984) para manifestar el aprendizaje 

de las conductas y actitudes agresivas que se perciben cotidianamente. Es un tipo 

de aprendizaje indirecto, es decir, el adolescente puede instruirse con ciertos tipos 

de agresión sin ser claramente reforzados por un propio proceder, teniendo en 

cuenta que, las personas observadas se llaman modelos (Castañeda et al., 2017). 

 En contextos sociales, los niños y adolescentes interactúan estrechamente con 

una variedad de patrones de agresión, ya sea de la familia, los medios de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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comunicación, amigos y/o maestros, cuyos comportamientos son observados y 

luego imitados (Blanco et al., 2017). A la actualmente en el entorno escolar, la 

violencia se genera   con el apoyo de la nueva tecnología, trasladando actos de 

violencia no solo en el aula sino también en el entorno de la red, asumiendo una 

nueva problemática (Estrada, 2018). 

Bandura (1984), considera que el aprendizaje de las personas, se logra a través 

del entorno social en el que se manifiesta, al menos dos personas: la persona que 

realiza una determinada conducta y el sujeto que realiza la observación conductual. 

Además, se asume que las conductas violentas aumentan a medida que son 

reforzadas en su entorno, en muchos casos por sus pares que vieron conductas de 

acoso y tiende a burlarse o motivar al abusador (Varela, 2012).  

Por otro lado, la psicología social establece que en el proceso puede existir en un 

grupo y/o comunidad, el tipo de interacción que pueda darse de acuerdo con un 

grupo de personas, donde se crean más patrones comportamentales, que justifican 

el modo de actuar de una persona dentro de cada contexto social, como la familia, 

la escuela, el trabajo, entre otros (Rodríguez, 2012). 

Las teorías de la comunicación apoyan las funciones de los medios, la organización 

y las redes sociales son el principal motivo del proceso de cibervictimización (Nesi 

et al., 2018). Sin embargo, las redes sociales implican interacciones en línea entre 

dos individuos, los cuales pueden encontrarse en situaciones que les generan 

sentimientos de exclusión o victimización (Arat, 2015). 

En el contexto virtual se identifica características únicas de este entorno; la 

permanencia y continuidad del tiempo en las redes sociales; ausencia de señal, 

tono de voz, expresión facial; disponibilidad o la facilidad con la que se puede 

compartir el contenido independientemente de la ubicación física y publicidad a la 

accesibilidad de la información por grandes audiencias (Massing, 2019).  

Además, la transformación sugiere diferencias que se deslizan de las experiencias 

de las acciones y la complejidad del día a día del adolescente, como la victimización 

de al menos cinco formas: cambio de frecuencia de nuevas oportunidades para 

comportamientos compensatorios, comportamientos completamente nuevos, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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ampliación de experiencias o demandas, alteración de la naturaleza cualitativa de 

las experiencias entre pares e incapacidad de escapar de posibles víctimas (Cénat 

et al., 2021). 

Por otro lado, Ramos (2018), hace mención que la psicometría tiene el objetivo de 

facilitar contextos y propiedades para calcular las variables; incluye las teorías para 

realizar la medición de las variables, como la Teórica Clásica caracterizada por ser 

el modelo lineal propuesto por Spearman, que permite que el resultado del 

instrumento se acerque al atributo.  Este modelo indica que las variables están 

relacionadas de manera directa, además la puntuación observada en el test es 

lineal de dos componentes, dando un puntaje verdadero inobservable y un error de 

medición implícito en el test. 
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III. METODOLOGÍA: 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

          3.1.1 Tipo de investigación   

El estudio fue de tipo aplicada, pues, buscó modificar la problemática mediante los 

saberes obtenidos en base a la investigación (Sánchez, 2018).  

 3.1.2 Diseño de investigación  

El estudio tiene un diseño no experimental-instrumental, pues, no hubo ningún tipo 

de manipulación en las variables. Por consiguiente, es instrumental porque se tomó 

en cuenta diversas investigaciones orientadas al desarrollo de pruebas, así como 

adaptación y propiedades psicométricas (Montero & León 2007). 

3.2 Variables y Operacionalización 

      3.2.1 Definición conceptual: La cibervictimización es la provocación generada 

mediante mensajes e internet; con actos verbales o visuales, exclusión y 

suplantación de identidad, sin tener en cuenta la persistencia en el tiempo o el tipo 

de vínculo a través del agresor y agredido (Álvarez et al., 2017).   

      3.2.2 Definición operacional: La investigación fue evaluada con el 

cuestionario de cibervictimización de Álvarez et al. (2017). 

      3.2.3 Dimensiones: La escala está compuesta por cuatro factores: entre ellas 

se encuentra cibervictimización verbal-escrita, cibervictimización visual-sexual, 

exclusión online y suplantación. 

       3.2.4 Escala de medición: De tipo ordinal, con 4 alternativas de respuesta que 

va de nunca a siempre. Asimismo, se plantea un orden entre los objetos, para 

establecer posturas lo que indica que los intervalos entre posiciones sean simétrico 

(Chamorro, 2010). 



13 
 

3.3 Población, muestra, muestreo 

        3.3.1 Población 

La población es un grupo de personas que poseen características peculiares que 

permiten ser objeto de estudio de una determinada investigación (Sánchez et 

al.,2018).   

La investigación se conformó por adolescentes de 12 a 18 años de edad, de ambos 

géneros los cuales moraban en la ciudad de Trujillo.  

      3.3.4 Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de secundaria que residan en Trujillo, con 12 a 18 años de edad, que 

estén cursando estudios secundarios entre primero y quinto, pertenecientes a 

instituciones educativas públicas y privadas. 

    3.3.5 Criterios de exclusión 

 Se excluye a los estudiantes cuyos padres de familia que no acepten firmar los 

consentimientos informados, adolescentes que no acepten contribuir con la 

investigación.   

    3.3.6 Muestra. Se conformó por un mínimo de 350 individuos, representación 

numérica significativa de la población (Otzen & Manterola, 2017). 

Como sugerencia teórica, es relevante captar por lo menos 10 individuos por ítem 

(Argibay, 2009). Sin embargo, otro autor propone desde 5 hasta 30 personas por 

reactivo y como mínimo 400 beneficiarios (Gardner, 2003). Además, se sabe que 

cuanto mayor es el número de encuestados, más estables son los resultados 

estadísticos (Argibay, 2009). 

 

     3.3.7 Muestreo. Para el estudio se utilizó un muestreo por conveniencia no 

probabilístico, fue la preferencia de las personas viables que accedieron a ser 

incluidas, basándose en la eficaz proximidad y accesibilidad de los individuos a la 

investigación (Otzen & Manterola, 2017).  
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la encuesta, fue un procedimiento que buscó recabar 

información a través de un instrumento en una muestra determinada (Sánchez et 

al., 2018). 

 Se aplicó el cuestionario de cibervictimización (CBV) desarrollado por Álvarez et 

al. (2017) en su formato español. Fue aplicado a adolescentes españoles de 12 a 

18 años para medir la forma en que estos son víctimas mediante el teléfono móvil 

o el internet. La administración es individual y colectiva con una duración 

aproximada de 15 minutos. La herramienta está conformada por 19 ítems y 4 

dimensiones: Cibervictimización verbal - escrita; Cibervictimización visual- sexual; 

Exclusión online y suplantación. 

 La consistencia interna ha dado lugar a unos adecuados índices de bondad de 

Ajuste,GFI 0,98; RMSEA ≤ 0,019 se obtuvo mediante el reconocimiento de sus 

dimensiones para examinar la correlación entre el CBV y seis criterios de la 

cibervictimización encontrándose una correlación significativa; aplicado 3159 

estudiantes de secundaria de Asturias España, asimismo se analizó la confiabilidad 

de la escala en términos de consistencia interna por medio de alfa de Cronbach 

donde el resultado fue de 0.85 (Álvarez et al., 2017). 

 3.5 Procedimientos 

 El primer paso fue solicitar y obtener el permiso del autor del instrumento para el 

uso en la investigación. Por otro lado, para la obtención de los datos se empleó el 

cuestionario de cibervictimización. Asimismo, mediante la elección de 6 jueces se 

realizó la validez de contenido mediante el juicio de expertos, se examinaron los 

datos y posteriormente se obtuvo el análisis lingüístico. Además, se aceptaron los 

ítems como claros, pertinentes y coherentes, asimismo se llevó a cabo la aplicación 

del cuestionario, primero se dio a 80 adolescentes para realizarse una prueba piloto 

para analizar en menor categoría los objetivos planteados en la investigación, 

asimismo se obtuvo buenos resultados que nos levo a  la realización oficial de la 

muestra final con 350 alumnos, se brindó información acerca del propósito de la 

investigación, se puso énfasis que dicha participación es anónima y voluntaria, 
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además se pidió el consentimiento informado a los participantes asegurándolos la 

confidencialidad de sus respuestas. Al finalizar el recojo de información, se procedió 

a realizar el análisis mediante Microsoft Excel y SPSS versión 25, donde se llevó a 

cabo la revisión de la data para la obtención de resultados.  

3.6 Método de análisis de datos 

En el proceso de recolección de datos del Coeficiente de Validez de Contenido 

(Pedrosa et al., 2013) se llevó a cabo a través del programa de Microsoft Excel 

2016.  

Además, usó el método de estimación de la V de Aiken (Urrutia et al., 2014), con 

los valores que se obtuvieron se analizó el grado de adecuación de cada ítem. Por 

otro lado, para obtener los resultados de la estructura interna del cuestionario se 

empleó el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

25 (Hernández et al., 2014). 

Para obtener “Índices de Ajuste Absoluto y Comparativos”, el “Radio de 

Verosimilitud”, el “Error Cuadrático de Aproximación Medio”, el “Residual 

Cuadrático Medio Estandarizado de la Raíz”, el “Índice de Ajuste Comparativo” se 

utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

25 (Hernández et al., 2014). 

Asimismo, como valores de la consistencia interna se obtuvieron entre .70 y .90 

(Campo-Arias & Oviedo, 2008), y a veces se aceptan valores mayores a .65 (Katz, 

2006).  

3.7 Aspectos éticos 

Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se entregó el consentimiento 

informado tanto a apoderados y padres de familia, con la finalidad de informar sobre 

la investigación y a su vez solicitar la autorización correspondiente para la 

aceptación y colaboración de sus hijos en el estudio, así como también el 

asentimiento informado para los jóvenes que participarán en dicho estudio 

(Llempen & Santisteban, 2017). Se respetarán los derechos de autoría de libros, 
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revistas y artículos utilizados para esta investigación, y se colocarán las citas 

correspondientes con base en las normas establecidas por la American 

Psychological Association (2020). 
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IV. RESULTADOS  

Evidencia de validez de contenido  

 Tabla 1  

Evidencia de la validez de contenido del cuestionario cibervictimización  

ITE

M 

PRIMER 

JUEZ 

SEGUNDO  

JUEZ  

TERCER 

JUEZ  

CUART

O 

JUEZ  

QUINTO 

JUEZ 

V.AIKEN  

ACEP

TABL

E P R C P R C P R C P R C P R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    SI 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.8 SI 

8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 SI 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI 

NOTA: No está de acuerdo 0; SI está de acuerdo 1, P = pertenecía, R= Relevancia, C = Claridad  

Se evidencia con el criterio de los jueces expertos obteniendo una validez de 

contenido mediante V de Aiken, donde los resultados varían entre .80 a 1 

determinado que los ítems son aceptables en cuanto a pertinencia, relevancia y 

claridad.  
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Evidencias de validez de constructo 

Tabla2 

Coeficientes estandarizados de la Escala de Cibervictimización 

 Ítem aik r2 

Primer orden    

F1. Verbal - Escrita 5 .46 .21 
 7 .72 .52 
 8 .58 .33 
 11 .71 .50 
 17 .78 .60 
 19 .75 .57 

F2. Visual - sexual 2 .63 .40 
 3 .67 .45 
 6 .63 .40 
 9 .67 .44 
 10 .72 .52 
 14 .53 .28 
 15 .73 .53 

F3. Exclusión online 4 .74 .55 
 13 .55 .31 
 16 .79 .63 

F4. Suplantación 1 .84 .71 
 12 .68 .46 
 18 .66 .44 

Segundo orden 
 

 
 

CIBERVICTIMIZACIÓN  F1. .97 .94 
  F2 .92 .85 
  F3. .94 .88 
  F4. .99 .98 

Nota: aik: Cargas factoriales estandarizadas; r2: Proporción de variabilidad del elemento explicada 

por el factor  

 

 Se muestran los coeficientes estandarizados de las cargas factoriales a ik y 

coeficientes de correlación múltiples al cuadrado r2, mostrando valores de aik entre 

.48 a .84 y r2 entre .21 a .71, además los factores presentaron de primer orden 

presentaron valores de aik entre .92 a .99 y r2 entre .85 a .98. 
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Figura 1  

Estructura de la Escala de Cibervictimización 
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Tabla 3 

Índices de ajuste de la Escala de Cibervictimización 

Modelo X2/gl SRMR RMSEA CFI TLI PCFI 

Modelo 1 2.554 .0442 .066 .931 .922 .882 

Nota: χ²/gl: Razón de verosimilitud; SRMR: Raíz media residual estandarizada; RMSEA: Error de 
aproximación; IC90%: Intev; CFI: índice de ajuste comparativo: TLI: Índice de ajuste de Tuker –

Lewis; PCFI: Índice de ajuste comparativo parsimonioso. 

 

 Se denotan los índices de ajuste de la Escala de Cibervictimización, encontrándose 

valores que indican un ajuste aceptable en los índices de ajuste global como en la 

razón de verosimilitud X2/gl=2.554 < 3 (Carmines y McIver, 1981), SRMR=.0442 < 

.08 (Hu y Bentler, 1999), RMSEA=.066 < .08; en los índices de ajuste comparativo 

CFI=.931>.90 y TLI=.922 >.90 (Bentler, 1990) y en el índice de ajuste parsimonioso 

PCFI=.882 > .50 (James, Mulaik y Brett, 1982). 
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Evidencias de confiabilidad 

Tabla4 

Índices de confiabilidad de la Escala de Cibervictimización 

Factores Omega de McDonald N de ítems 

Cibervictimización .990 19 

F1. Verbal - Escrita .831 6 

F2. Visual - sexual .840 7 

F3. Exclusión online .730 3 

F4. Suplantación .794 3 

 

 La estructura de la Escala de Cibervictimización muestra cargas factoriales 

diferentes para cada ítem caracterizando a un modelo de medición congenérico, se 

midió la confiabilidad mediante el coeficiente Omega de McDonald obteniéndose 

valores de .730 a .840 en los factores y de .96 en el factor general. 
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V. DISCUSIÓN  

La presente investigación se desarrolla en un contexto histórico de pandemia por 

la Covid-19 y de uso de internet masivo, siendo la población adolescente quienes 

inviertes gran parte de su día en usar internet (Instituto nacional de estadística e 

informática, 2019; Mariño, 2019), lo cual los vuelve una de las poblaciones más 

vulnerables frente a la cibervicitmización (Redondo, 2020; Falla et al., 2020). Tanto 

a nivel internacional, nacional y local se ha reportado un aumento en el % de casos 

de cibervicitmización (Huaita et al., 2020). Por ello, el uso de instrumentos que 

permitan su medición es de gran relevancia, ya que facilita la descripción del 

fenómeno y la cuantificación de resultados en casos de intervención. 

Tras la revisión de diferentes instrumentos de medición se decidió emplear el CBV 

(Álvarez et al., 2017) para la presente investigación, ya que los otros instrumentos 

no se ajustaban al fin buscado, por ejemplo, la escala ECIPQ mide Ciberbullying 

(Del Rey et al., 2015) y el cuestionario FRC es extenso en cantidad de ítems y su 

confiabilidad no es buena (Álvarez et al., 2015). 

Es así que la presente investigación tuvo como objetivo central determinar las 

evidencias psicométricas del cuestionario CBV en adolescentes de Trujillo. Para 

ello se encuestó a 350 participantes, cantidad adecuada para este diseño de 

investigación (Lloret et al., 2014). Los resultados reportaron que el instrumento CBV 

(Álvarez et al., 2017) presentan adecuadas propiedades psicométricas, tanto en su 

contenido, constructo, estructura interna y confiabilidad, se detalla cada aspecto en 

los siguientes párrafos. 

Respecto a la validez basada en su contenido, se consideró la propuesta de 

Escurra (1988) quien siguiere una cantidad mínima de 5 jueces expertos para una 

adecuada evaluación de los ítems. El resultado general reportado fue de V > .80, 

ello significa que el contenido de los ítems es adecuado tanto en pertinencia, 

relevancia y claridad. De manera específica, 17 de los 19 ítems presentaron un 

valor V = 1.00, es decir, se les calificó con la puntuación máxima, mientras que 2 

ítems (7 y 8) presentaron valores de V = .80. 

La validez basada en el constructo reportó valores de carga factorial que oscilan 

entre .46 y .84, mientras que los valores r2 entre .21 a .71, esto implica que los ítems 
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están midiendo de forma adecuada los indicadores a los que pertenecen y están 

ubicados de forma adecuada en las dimensiones asignadas. Así mismo, estos 

valores reflejan ausencia de multicolinealidad, cumpliendo con el criterio de ser 

semejantes (ya que miden un mismo constructo) pero lo suficientemente diferentes 

para distinguirse entre sí, por ende, los ítems y dimensiones presentan una 

adecuada distribución, manteniendo coherente entre su marco teórico de referencia 

y el sustento métrico estadístico esperado (Pérez et al., 2013). 

El tercer análisis realizado corresponde a la validez basada en la estructura interna, 

se tomó como referencia el modelo original el cual presenta 4 dimensiones 

explicadas por un factor general, si bien la cantidad de ítems no es uniforme en 

cada dimesión, si se cumple el criterio de tener como mínimo 3 ítems en una 

dimensión asumiendo que se existen otras dimensiones con una cantidad mayor. 

Los resultados reportados reafirman la funcionabilidad modelo y son evidencia que 

fortalece su composición y uso, los índices de ajustes cumplieron con los puntos de 

corte, estos fueron X2/gl = 2.554 (Izquierdo et al., 2014; X2/gl < 3.00), al ser este un 

valor bajo permite afirmar en términos generales que el modelo analizado es 

adecuado; por su parte, el CFI = .931 (Tshilongamulenzhe, 2015; CFI > .90) y el 

TLI = .922 (Escobedo et al., 2016; TLI > .90), al ser índices que estiman la bondad 

de medición del instrumento revelan que presenta adecuadas características; por 

otro lado, el SRMR = .0442 (Byrne, 2016; SRMR < .05) y RMSEA = .066 (Souza et 

al., 2017; RMSEA < .08), al ser índices que se asocian con el error se espera 

obtener valores bajos. Finalmente, el valor de parsimonia PCFI = .882 evidencia 

que el modelo presenta características adecuadas respecto a un modelo simple, 

entiéndase por simple el hecho de tener una distribución de ítems armoniosa que 

evita generar conflictos en su propia estructura.Estos resultados son coherentes 

con los del modelo original GFI = .98, RMSEA =.019 (Álvarez et al., 2017), al igual 

que los otros estudios previos de instrumentos que piden la misma variable Valdés 

et al. (2018) CFI=.98; AGFI=.98; RMSEA=.04, Reyes et al. (2018) GFI =.92; CFI = 

.91; RMSEA =.045 y Buelga et al. (2012) CFI = .93; RMSEA = .03. De esta manera 

se evidencia que el instrumento presenta un adecuado sustento teórico y 

estadístico, así como que su modelo analizado es coherente al ser contrastado con 

otros instrumentos.El último análisis realizado fue la confiabilidad mediante la 

consistencia interna Omega de McDonald, los resultados reportados evidencian la 
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adecuada fiabilidad de que posee el instrumento, cumpliéndose el criterio de Ω > 

.700 (Ventura y Caycho, 2017).  Esta fiabilidad es una propiedad de las 

puntuaciones del instrumento, permitiendo mayor precisión en la medición de la 

variable, así mismo, un valor elevado refleja poco error en la medición. Respecto a 

la consistencia interna, esta refleja la correlación entre las respuestas de los ítems, 

es decir, el grado de coherencia en las respuestas de las respuestas. 

Así mismo, se identificó un patrón respecto a estos valores, donde mientras mayor 

fue la cantidad de ítems analizados, mayor fue su fiabilidad, por ejemplo, la escala 

total de 19 ítems prestó Ω = .990, la dimensión Visual-Sexual de 7 ítems presentó 

Ω = .840, la dimensión Verbal-Escrita de 6 ítems presentó Ω = .831, la dimensión 

Suplantación y la dimensión Exclusión online ambas de 3 ítems presentaron Ω < 

.800. Si bien Omega de McDonald es poco sensible a la cantidad de ítems, este 

hallazgo supone la consideración de equilibrar la cantidad de ítems en sus 

dimensiones para futuros estudios psicométricos. 

Estos hallazgos coinciden con los estudios previos analizados, donde Álvarez et al. 

(2017) reportó α = .85, Valdés et al. (2018) Ω >.70 y Buelga et al. (2012) α > 0,70. 

Lo cual evidencia que el instrumento, al igual que sus dimensiones, mide lo que 

pretende medir con un grado adecuado de exactitud. 

Todos estos hallazgos, permiten afirmar que el cuestionario de cibervictimización 

(CBV) reporta adecuadas propiedades psicométricas y es apto para su uso en 

población adolescentes de la ciudad de Trujillo – Perú. Entre las limitaciones a 

superar en futuras investigaciones, se encuentran analizar la validez basada en la 

relación con otras variables, lo cual aportará más evidencia a su precisión en la 

medición de la cibervictimización. 

Se declara que no hubo conflictos de intereses en esta investigación y se 

cumplieron las consideraciones éticas para asegurar un trabajo transparente y de 

utilidad. 
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VI. CONCLUSIONES    

1. Se logró implantar las evidencias psicométricas del CBV en una población 

de 365 adolescentes los cuales han pasado por un conflicto de 

cibervictimización, se encuentran en una edad de 12 a 19 años de la cuidad 

de Trujillo comprobando que este cuestionario muestra una confiabilidad y 

validez apta para la población establecida.  

2.  Se instauró la evidencia de validez basado en el contenido de CBV la cual 

cuenta con una claridad eficacia y relevancia.  

3. Se determinó que cuestionario CBV logró determinar la validez mediante el 

análisis factorial confirmatorio, los cuales se instauro los principales índices 

teóricos de las dimensiones propuesta por los autores. 

4.  Por último, se estableció evidencias de confiabilidad interna en todo el 

cuestionario como en sus dimensiones siendo una puntuación idónea, 

presentando una confiabilidad de 96.      
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VII.   RECOMENDACIONES  

- Proponemos realizar una investigación en la línea psicométrica referente 

a la variable de cibervictimización, en las diferentes localidades con la 

misma población siendo similares a la estudiada.      

- Se propone manejar una muestra mayor, ya que la presente indagación 

solo de considero a la ciudad de Trujillo.  

- Se plantea efectuar el análisis de la invarianza de la medición acorde a las 

variables externas tanto (genero, edad, etc) 

- Se plantea   la utilización de este cuestionario CBV, que nos va permitir la 

identificación de una población joven   en cuanto a una agresión poco 

conocida como es la cibervictimización.  
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ANEXOS  

Anexo N°1  

Tabla 1  

Índices de confiabilidad de la Escala de Cibervictimización 

           α de Cronbach ω de McDonald 

Alfa total   0.882 0.889  

 

Se midió la confiabilidad mediante el coeficiente de ω 0.889 lo que indica que son puntajes 

muy favorables para la confiabilidad de un instrumento (Viladrich et al., 2017). 
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Tabla 2  

Coeficientes estandarizados de la Escala de Cibervictimización 

 

               ITEM                CORRELACIÓN DE ÍTEM – TEST TOTAL  

1 0.2137 

2 0.5294 

3 0.5220 

4 0.4183 

5 0.5614 

6 0.3133 

7 0.5831 

8 0.3176 

9 0.4893 

10 0.2938 

11 0.7626 

12 0.3434 

13 0.6052 

14 0.0986 

15 0.5814 

16 0.0431 

17 0.5783 

18 0.5228 

19 0.5824 

20 0.3880 

21 0.5530 

22 0.4349 

23 0.3919 

24 0.4609 

25 0.5031 

26 0.5733 
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Cuadro de Operacionalización de variable 

Variabl

e  

Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

Indicadores  Ítems  Escala 

de 

medició

n  

 

 

 

 

 

Cibervi

ctimiza

ción 

 

 

 

 

 

Es la 

provocación 

generada por 

los mensajes 

o internet; 

mediante 

actos 

verbales o 

visuales, 

exclusión y 

suplantación 

de identidad, 

esto sin tener 

en cuenta su 

persistencia 

en el tiempo o 

el tipo de 

vínculo a 

través del 

agresor y 

agredido 

(Álvarez et 

al., 2017) 

Se evaluará 

mediante el 

cuestionario 

de 

cibervictimiza

ción  

Cibervictimi

zación 

verbal-

escrita 

 

 

Cibervictimi

zación 

Visual y 

sexual  

 

Exclusión 

online 

 

Suplantació

n  

 

 

.5,7,8,11,17,19 

 

 

 

 

 

2,3.6,9,10, 

14,15 

 

 

 

 

4,13,16 

 

1,12,18 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  
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Cuestionario de Cibervictimización 

La información recolectada durante esta investigación se usará solo con fines 

académicos y será ANÓNIMA, garantizando tu confidencialidad con respecto 

a tu información personal obtenida en el estudio. 

¿Aceptas participar voluntariamente en esta investigación? Si / No 

Edad:  

 Indica con qué frecuencia has sido víctima de las siguientes situaciones, en los últimos 3 

meses: 

1 = nunca; 2 = pocas veces; 3 = muchas veces; 4 = siempre. 

 

 1 2 3 4 

1. Se han hecho pasar por mí en Internet publicando comentarios a mi 

nombre, como si fuese yo ( 
1 2 3 4 

2.Me han hecho fotos o grabaciones de video sin mi consentimiento con un 

contenido sexual o sugerente 
1 2 3 4 

3. Han colgado en Internet fotos mías trucadas (modificadas), para hacerme 

daño o reírse de mí  
1 2 3 4 

4. Me han eliminado o no me han aceptado en la lista de contactos de algún 

chat, red social (por ej., Tuenti) o programa de mensajería instantánea (por 

ej., Messenger, Wassap), sin haber hecho  nada, solo por ser yo 

1 2 3 4 

5. He recibido llamadas a mi móvil, que no contestan, supongo que para 

fastidiar  
1 2 3 4 

6. Han colgado en Internet fotos o vídeos reales comprometidos, sin mi 

permiso, para hacerme daño o reírse de mí  
1 2 3 4 

7. He recibido llamadas para insultarme o burlarse de mí  1 2 3 4 

8. Se han burlado de mí con comentarios ofensivos o insultantes en las redes 

sociales  
1 2 3 4 
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9. Han difundido sin mi permiso a través del teléfono móvil o internet 

imágenes o videos míos comprometidos (de tipo sexual, sugerente o 

insinuante), que yo mismo había hecho. 

1 2 3 4 

10. Me han pegado, lo han grabado y luego lo han difundido  1 2 3 4 

11. He recibido insultos a través de mensajes cortos de texto (sms) o 

programas de mensajería instantánea (por ej., Wassap).  
1 2 3 4 

12 Se han hecho pasar por mí en Twitter, Tuenti…, creando un falso perfil de 

usuario (foto, datos personales) con el que se me han insultado o ridiculizado  
1 2 3 4 

13. Se han hecho quejas falsas sobre mí en algún foro, red social o 

juego online, que han hecho que me expulsasen  
1 2 3 4 

14.Me han presionado para hacer cosas que no quería (haya accedido 

finalmente a hacerlas o no) amenazándome con difundir conversaciones o 

imágenes intimas mías. 

1 2 3 4 

15. Me han obligado a hacer algo humillante, lo han grabado y luego lo han 

difundido para burlarse de mí  
1 2 3 4 

16. Se ponen de acuerdo para hacerme el vacío (ignorarme) en las redes 

sociales 
1 2 3 4 

17. He recibido llamadas anónimas, para amenazarme o atemorizarme 1 2 3 4 

18. Alguien que ha conseguido mi contraseña ha enviado mensajes molestos 

a algún conocido, como si hubiese sido yo, para meterme en líos  
1 2 3 4 

19. Se han publicado rumores falsos sobre mí en alguna red social  1 2 3 4 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado padre de familia, reciba usted un cordial saludo. Quienes le escriben son 

Benites Corales, Erika Abigail y Corcuera Vigo, Jhamilet Del Socorro, estudiantes 

de psicología que en la actualidad nos encontramos desarrollando un estudio para 

obtener nuestro Título como licenciadas en la carrera profesional de Psicología, con 

el objetivo de determinar el nivel de cibervictimización en adolescentes en el 

Departamento de La Libertad.  

Es este el motivo por el cual solicitamos su permiso para que su menor hijo pueda 

participar en dicho estudio, llenando un cuestionario, que contiene 26 preguntas, 

acerca de sus experiencias y una ficha de datos personales. 

El cuestionario tiene como propósito recoger información   acerca de la 

cibervictimización. Para ello, se le pedirá que responda con sinceridad a las 

preguntas y que procure hacerlo con el mayor detalle posible. 

El cuestionario es totalmente anónimo y la información recogida será manejada con 

absoluta reserva y no se revelará a nadie. Sus respuestas se agruparán con las de 

otros jóvenes que, también han vivido una experiencia similar. 

En caso tenga alguna inquietud relacionada con el estudio puede contactarse con 

las investigadoras Benites Corales, Erika Abigail y Corcuera Vigo, Jhamilet Del 

Socorro, o escribir a uno de los correos jdcorcuerav@ucvvirtual.edu.pe; 

bcoralese@ucvvirtual.edu.pe o al celular 985482372 y 950215952. 

Por lo expuesto, doy CONSENTIMIENTO LIBRE para participar en la investigación:  

Si acepto  No acepto  

En el caso de haber marcado SI escriba por favor los nombres de su menor hijo o 

hija  
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Nombres y Apellidos: ..................................................................................... 

 Grado: 

................Sección:………...Edad……. 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante, recibe un cordial saludo. Quienes te escriben Benites Corales, 

Erika Abigail y Corcuera Vigo, Jhamilet Del Socorro somos estudiantes de 

psicología que en la actualidad nos encontramos desarrollando un estudio para 

obtener nuestro Título como licenciadas en la carrera profesional de Psicología, con 

el objetivo de determinar el nivel de cibervictimización en adolescentes en el 

Departamento de La Libertad.  

Es este el motivo por el cual solicitamos tu participación   en dicho estudio, llenando 

un cuestionario, que contiene 26 preguntas, acerca de sus experiencias y una ficha 

de datos personales. 

El cuestionario tiene como propósito recoger información acerca de la 

cibervictimización. Para ello, se te pide que respondas con sinceridad a las 

preguntas y que procures hacerlo con el mayor detalle posible. 

El cuestionario es totalmente anónimo y la información recogida será manejada con 

absoluta reserva y no se revelará a nadie. Tus respuestas se agruparán con las de 

otros adolescentes que, como tú, también han vivido una experiencia similar. 

En caso tengas alguna inquietud relacionada con el estudio puedes contactarte con 

las investigadoras Benites Corales, Erika Abigail y Corcuera Vigo, Jhamilet Del 

Socorro, o escribir a uno de los correos jdcorcuerav@ucvvirtual.edu.pe; 

bcoralese@ucvvirtual.edu.pe o al celular 985482372 y 950215952. 

Tienes libertad para decidir si participarás o no en el estudio y una vez iniciado, 

puedes retirarte libremente, sin que ello te perjudique. 

Por lo expuesto, doy CONSENTIMIENTO LIBRE   para participar en la 

investigación: 

ACEPTO  NO ACEPTO  
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Datos solicitados en ficha sociodemográfica 

Ficha sociodemográfica 

 

Sexo: 

• Mujer  

• Hombre  

Edad: 12 a 19 años 

……………………… 

Estado civil 

• Soltero  

• Conviviente o con pareja  

 

Distrito de residencia  

 

El Porvenir (incluye el centro poblado: Alto Trujillo) 

 • Florencio de Mora 

 • Huanchaco El Trópico, Huanchaquito, El Milagro, Víctor Raúl Haya de la 

Torre y Villa del Mar)  

• La Esperanza  

• Laredo (incluye los centros poblados: Menocucho y Santo Domingo)  

• Moche (incluye el centro poblado: Las Delicias)  

• Poroto (incluye el centro poblado: Shirán) 

 • Salaverry  

• Simbal  

• Víctor Larco Herrera – Buenos Aires 

 • Trujillo 

 

Institución Educativa  
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………………………………………………….. 
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