
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Violencia 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria 

LIMA–PERÚ 

2022

Resiliencia y cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana, 2022 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciado en Psicología

AU TOR: 

Barrientos Aguirre, Alex Elvis (orcid.org/0000-0002-8011-5910)

ASESOR: 

Mg. Olivas Ugarte, Lincol Orlando (orcid.org/0000-0001-7781-7105)



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

La tesis está dedicada principalmente a: 

A Dios, por ser el inspirador y brindarme 

fuerza para continuar en el proceso de 

conseguir uno de los anhelos más 

deseados. 

A mi madre y hermanas, por su amor, 

sacrificio y trabajo en todos estos años, 

gracias a ustedes he logrado llegar hasta 

aquí y convertirnos en lo que soy. Ha sido 

un orgullo y privilegio ser su hijo y 

hermano, son una familia maravillosa. 

A todas las personas que me apoyaron y 

lograron que la tesis se culmine con éxito. 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por bendecirme con 

salud, por guiarme en este largo camino, 

ser la fortaleza y apoyo en los momentos 

difíciles. 

 

Mi profunda gratitud con todas las 

autoridades y universitarios que me 

permitieron realizar mi investigación. 

 



iv 
 

Índice de contenidos 

  

 

Dedicatoria .............................................................................................................. ii 

Agradecimiento ...................................................................................................... iii 

Índice de contenidos .............................................................................................. iv 

Índices de tablas ..................................................................................................... v 

Índices de figuras ................................................................................................... vi 

Resumen ............................................................................................................... vii 

Abstract ................................................................................................................ viii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

II. MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 5 

III. METODOLOGÍA .............................................................................................. 15 

3.1 Tipo y diseño ............................................................................................... 15 

3.2 Variables y operacionalización .................................................................... 15 

3.3 Población, muestra, y muestreo .................................................................. 16 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos....................................... 17 

3.5 Procedimientos ........................................................................................... 19 

3.6 Método de análisis de datos ....................................................................... 20 

3.7 Aspectos éticos ........................................................................................... 20 

IV. RESULTADOS ................................................................................................ 21 

IV. DISCUSIÓN .................................................................................................... 29 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................ 33 

VI. RECOMEDACIONES...................................................................................... 35 

REFERENCIAS .................................................................................................... 37 

ANEXOS .............................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Índices de tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 

Tabla   1: Estadísticos descriptivos para la resiliencia 21 

Tabla   2: Estadísticos descriptivos para la cibervictimización 21 

Tabla   3: Niveles de resiliencia en estudiantes universitarios   22 

Tabla   4: Niveles de cibervictimización en estudiantes 

universitarios   

23 

Tabla   5: Pruebas de normalidad para las variables   24 

Tabla   6: Coeficiente de correlación entre la resiliencia y 

cibervictimización 

25 

Tabla   7: Coeficiente de correlación entre la resiliencia y la 

dimensión denigración 

26 

Tabla   8: Coeficiente de correlación entre la resiliencia y la 

dimensión usurpación   

28 



vi 
 

Índices de figuras 

 

  Pág. 

Figura   1.  Niveles de resiliencia en los estudiantes universitarios 22 

Figura   2. Niveles de cibervictimización en estudiantes 

universitarios   

23 

Figura   3. Gráfico de dispersión para la resiliencia y 

cibervictimización 

25 

Figura   4. Gráfico de dispersión para la resiliencia y la 

dimensión denigración 

26 

Figura   5. Gráfico de dispersión para la resiliencia y la 

dimensión usurpación 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Resumen  

 

En la presente investigación se tuvo como objetivo establecer la relación entre la 

resiliencia y la cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana, 2022. Para el estudio se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, diseño no experimental, de alcance descriptivo correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 384 estudiantes universitarios de Lima metropolitana, 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. Se usó la Escala de 

Resiliencia de Connor – Davidson (CD-RISC 10) y la Escala de Cibervictimización 

en Educación Superior (ECVES), como instrumentos de recolección de datos. Se 

concluyó que, la resiliencia se relaciona de manera inversa (rho=-.636 y p=.000) 

con la cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Por 

otro lado, se encontró la predominancia del nivel regular (46.6%) de resiliencia y 

nivel bajo (37.5%) de cibervictimización en la muestra estudiada.  

Palabras clave: resiliencia, cibervictimización, estudiantes universitarios, estudio 

correlativo. 
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 Abstract  
 

The objective of this research was to establish the relationship between resilience 

and cybervictimization in university students in Metropolitan Lima, 2022. For the 

study, a quantitative approach was used, of a basic type, non-experimental design, 

with a correlational descriptive scope. The sample consisted of 384 university 

students from metropolitan Lima, selected through a non-probabilistic sampling. The 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 10) and the Higher Education 

Cybervictimization Scale (ECVES) were used as data collection instruments. It was 

concluded that resilience is inversely related (rho=-.636 and p=.000) with 

cybervictimization in university students from Metropolitan Lima. On the other hand, 

the predominance of the regular level (46.6%) of resilience and low level (37.5%) of 

cybervictimization was found in the sample studied. 

Keywords: resilience, cybervictimization, university students, correlative study. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la violencia es considerada un fenómeno de gran complejidad, 

presente en todas las regiones del mundo, clases sociales y grupos etarios, 

generado por diversas causas y manifestada a través de diferentes modalidades 

(Marsh, et al., 2022). Sobre ello, si bien la violencia afecta a todas las personas, es 

en la población juvenil donde se observa mayores consecuencias, afectando el 

desarrollo personal y relaciones interpersonales de las víctimas (Quintana et al., 

2020). Por otro lado, en los últimos años debido a los grandes avances en las 

tecnologías de la información, se ha incorporado a la vida de los jóvenes nuevas 

formas y medios de comunicación, generando cambios en la dinámica 

comunicacional (Camacho et al., 2020). 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) ofrecen a 

los jóvenes una variedad de opciones de interacción con sus pares, a través de ella 

conversan, aprenden, comparten contenido (fotos, videos), se divierten, ponen en 

juego su creatividad y trabajan; pero también, es usado por algunos para ejercer 

violencia (Rey et al., 2018). Estas prácticas presentan características particulares, 

que lo diferencia de la victimización tradicional, la cual se puede dar en cualquier 

momento, mayor alcance de los espectadores, el agresor puede mantenerse en el 

anonimato (Núñez et al., 2021). 

En el contexto internacional, la cibervictimización es un fenómeno que va en 

aumento, que se manifiesta en todos los estratos sociales y en los diferentes niveles 

educativos, con una mayor prevalencia en la secundaria y educación superior. En 

el estudio de Garaigordobil (2017) desarrollado en Europa, la tasa de prevalencia 

de cibervíctimas es de 5% para casos severos (Frecuente y muy frecuente) y del 

60% para casos que se dan ocasionalmente, indicando una curva de incremento 

de casos. De la misma manera en el ámbito latinoamericano, en México se encontró 

que entre 20 y 50% de los estudiantes universitarios han participado como 

agresores o víctimas de acoso virtual (Vega, 2019; Cárdenas et al., 2018; Martínez 

et al., 2018); en otro estudio realizado en Chile, se estimó que el 31% de los jóvenes 

han sufrido ciberacoso en algún momento de su vida (Guevara et al., 2018). Los 
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datos descritos presentan variaciones de acuerdo al estudio y contexto que se 

analice, pero reflejan un problema que afecta a los jóvenes alrededor del mundo.  

En el ámbito nacional, la cibervictimización constituye un problema que va 

en aumento y que no ha sido abordado de manera eficaz por las autoridades e 

instituciones locales; sobre ello, muchas de las acciones implementadas son más 

reactivas y no va dirigida a prevenir este tipo de conductas (Bermejo et al., 2021). 

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de los 

casos reportados de violencia en entorno virtual, el 90% se realiza mediante 

dispositivos móviles y redes sociales (WhatsApp y Facebook); asimismo, más del 

70% de las víctimas son mujeres y las conductas más frecuentes son los insultos, 

amenazas y envío de fotos o videos personales (Viviano, 2019). En el ámbito 

peruano, existen datos poco precisos sobre el impacto que tiene esta problemática 

en los jóvenes, pero se identifica una mayor prevalencia en las estudiantes mujeres 

y las redes sociales como el principal medio utilizado por los agresores.  

En el ámbito local, los estudiantes universitarios de Lima, en su mayoría 

tienen acceso a Internet y a dispositivos electrónicos, su interacción mediante la 

virtualidad es algo habitual y cotidiano para ellos. Sobre la cibervictimización es un 

fenómeno que en los últimos años se está presentando con mayor frecuencia; sin 

embargo, la mayoría de los jóvenes no toman conciencia y no consideran los 

efectos de dichos comportamientos (Valle, 2021). En estudios realizados en Lima, 

las conductas frecuentes presenciadas por los estudiantes son mensajes a través 

del celular (WhatsApp), llamadas amenazadoras, publicación de fotos o videos 

editados, excluir o no dejar participar en grupos de redes sociales, robar 

contraseñas, suplantar la identidad, creaciones de perfiles falsos en redes sociales, 

difundir noticias falsas de la víctima, publicación de información intima, entre otras 

(Resett, 2018; Cachay y Quispe, 2020; Arévalo, 2020). Al respecto, los estudiantes 

perciben un aumento de casos a través de las redes sociales, pero a la vez se 

desconoce de las consecuencias que estas problemáticas pueden generar en la 

vida de las víctimas. 

Sobre la problemática analizada, las víctimas usualmente carecen de 

capacidades y habilidades que permitan afrontar de manera funcional estas 
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situaciones de violencia, que configura una vulnerabilidad psicológica frente a estos 

eventos adversos (Davidson y Carlin, 2019). Dicha vulnerabilidad puede generar 

en los jóvenes graves consecuencias psicológicas, como sentimiento de soledad, 

irritabilidad, depresión, ideación suicida, ansiedad, estrés postraumático, 

problemas en el rendimiento académico, alteración del sueño y alimentación e 

incluso puede llevar a los jóvenes al suicidio (Borja et al., 2020; Rey et al., 2020). 

Al respecto, diversos autores han señalado que una de las capacidades que ayuda 

a las personas a superar situaciones de violencia es la resiliencia, considerada un 

factor protector frente a eventos estresantes o adversos (Sánchez y López, 2019; 

De la Rue, 2019;  

La resiliencia como una capacidad que permite que las personas respondan 

de manera favorable ante situaciones adversas, ha sido ampliamente estudiada en 

diferentes contextos (Davidson y Carlin, 2019); sin embargo, en el ámbito local a 

pesar de una exhaustiva revisión en las diferentes bases de datos (Proquest, 

Scielo, Redalyc, entre otras) y repositorios, son escasos los estudios realizados que 

buscan establecer una relación con la cibervictimización en población juvenil, la 

mayoría de ellos han sido realizados en escolares. En los hallazgos encontrados 

se destaca el rol que cumple en el afrontamiento positivo de las críticas adversas, 

un factor protector frente al acoso, una capacidad para adaptarse a los cambios y 

desarrollarse en contextos difíciles (Zavala, 2021; Pickmann, 2017; Morales, 2021).  

En esta línea, el desarrollo de la resiliencia permite que los jóvenes tomen el 

control de sí mismos, que se sobrepongan a las diversas dificultades que se 

presenten en la cotidianidad, se adapten a los cambios y que aprovechen sus 

recursos personales y las dirijan a crear nuevas oportunidades de desarrollo (Clark, 

2022). En un contexto de violencia, para desarrollar y fortalecer la resiliencia es 

importante que los jóvenes cuenten con el apoyo familiar y social, que brinde un 

soporte emocional consistente y ayude a sobrellevar de manera exitosa dichas 

situaciones (Huang y Mossige, 2018). 

De lo antes mencionado, en el presente estudio se formuló la siguiente 

pregunta ¿En qué medida la resiliencia se relaciona con la cibervictimización en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022? 
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En cuanto a la justificación del estudio, el desarrollo del tema es importante 

porque presenta un aporte teórico, práctico, metodológico y social. En cuanto a la 

justificación teórica, el presente estudio aportará un cuerpo organizado de 

información, que permitirá ampliar el conocimiento sobre la cibervictimización y la 

resiliencia, así como proporcionará información sobre la relación existente entre las 

variables en una población de estudiantes universitarios. En lo que respecta a la 

justificación práctica, el estudio es importante porque los resultados facilitarán la 

planificación y diseño de alternativas de solución, como programas, planes y 

proyectos que estén orientados a desarrollar capacidades de la resiliencia, como 

factor protector frente al ciberacoso. Por otro lado, el estudio presenta una 

justificación metodológica, porque proporcionará dos instrumentos con evidencias 

psicométricas aceptables, adaptadas a la población y contexto. Finalmente, el 

estudio es relevante para la sociedad, porque tiene como finalidad contribuir a la 

solución de una problemática que tiene un impacto negativo en el rendimiento, 

bienestar y calidad de vida de los universitarios.  

Para la investigación el objetivo general propone establecer la relación entre 

la resiliencia y la cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. Asimismo, se planteó como objetivos específicos: a) Describir los 

niveles de resiliencia en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022; b) 

Describir los niveles de cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana, 2022; c) Establecer la relación entre la resiliencia y la dimensión 

denigración en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022; d) 

Establecer la relación entre la resiliencia y la dimensión usurpación en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana, 2022.  

En concordancia, la hipótesis general sostiene que la resiliencia se relaciona 

inversa y significativamente con la cibervictimización en estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana, 2022. De igual manera, las siguientes hipótesis específicas 

suponen que: a) La resiliencia se relaciona inversa y significativamente con la 

dimensión denigración en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022; 

b) La resiliencia se relaciona inversa y significativamente con la dimensión 

usurpación en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022.  
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II. MARCO TEÓRICO  

En el siguiente apartado, se desarrollarán los estudios previos sobre el tema de 

investigación, las teorías y conceptos más importantes sobre las variables. En 

cuanto a los antecedentes del estudio, en el ámbito internacional se encontraron 

los siguientes:  

Caurcel y Crisol (2022) desarrolló una investigación con el objetivo de 

describir la cibervictimización en estudiantes universitarios durante la etapa de 

confinamiento por la pandemia por COVID-19. Para cumplir con los objetivos del 

estudio se usó una metodología cuantitativa, diseño transversal, no experimental y 

descriptivo; asimismo, se utilizó una muestra conformada por 586 estudiantes de la 

Universidad de Granada-España. La recolección de información se realizó 

utilizando tres cuestionarios los cuales fueron previamente estandarizados y 

validados. Los resultados reflejan que antes del confinamiento el 16.2% de los 

estudiantes sufrieron cibervictimización, durante el confinamiento las cifras de 

víctimas se redujeron; además, se identificó que las víctimas son las que 

experimentan mayores afectos negativos. Se concluyó que, el porcentaje de 

cibervictimización se redujo significativamente (p<.05) durante el confinamiento por 

el COVID-19, siendo explicado por el mayor apoyo recibido, el cual actúa como un 

factor protector.  

Almanza et al. (2018) realizó un estudio con el objetivo de analizar las 

relaciones entre la victimización, resiliencia y sintomatología psicológica. Para la 

investigación se usó una metodología cuantitativa, de tipo básica, de diseño no 

experimental; donde se trabajó con una muestra de 500 estudiantes universitarios 

de una universidad de Tamaulipas-México. Se usó la Escala de Victimización, la 

Escala de Resiliencia y la Escala Symptom, para medir las variables de estudio. 

Los resultados muestran que los estudiantes presentan una alta resiliencia 

(m=144.52), niveles leves de sintomatología psicológica (m=139.81), niveles altos 

de victimización indirecta (m=5.26) y bajos de victimización directa (m=2.19); en 

cuanto a la relación entre la victimización y resiliencia se encontró un valor de r=-

.210 y p=.006. Se concluyó que, la resiliencia es un factor protector frente a la 
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victimización en universitarios, indicando que aquellos estudiantes que presentan 

mayores capacidades de resiliencia tienden a percibir un menor nivel de violencia. 

Rey et al. (2018) desarrollaron una investigación con el objetivo de analizar 

la relación entre la inteligencia emocional y la cibervictimización en adolescentes. 

El estudio fue cuantitativo, de diseño transversal, de alcance descriptivo 

correlacional; donde participaron 1645 adolescentes españoles con edades entre 

12 a 18 años. La recolección de información se realizó usando el Cuestionario de 

Cybervictimización (ECIPQ) y la Escala de inteligencia Emocional (WLEIS). Los 

resultados muestran que 16.1% se consideran víctimas ocasionales o severas; el 

35% de los encuestados poseen una adecuada capacidad de inteligencia 

emocional; por otro lado, entre las variables existen una correlación de r=-.45. Se 

concluyó que, la inteligencia emocional se relaciona de manera negativa con la 

cibervictimización, indicando que aquellos estudiantes que poseen menores 

capacidades interpersonales, habilidades sociales, autoconocimiento y regulación 

emocional tienden a experimentar mayores experiencias de cibervictimización. 

En el contexto nacional, se encontraron los siguientes estudios: 

Contreras (2021) se propuso determinar la relación de la inteligencia 

emocional con el ciberacoso en adolescentes en Lima. Estudio desarrollado bajo 

un enfoque cuantitativo, de tipo básico, no experimental, correlacional; donde 

trabajó con una muestra de 384 estudiantes de instituciones educativas de Lima. 

La recolección de datos se realizó mediante una escala de inteligencia emocional 

y un cuestionario para medir el ciberacoso, ambos instrumentos contaron con 

validez y confiabilidad. Los resultados muestran que existe un nivel promedio de 

inteligencia emocional en el 47% de los estudiantes y el 35% percibe un nivel medio 

y elevado de ciberacoso; por otro lado, se identificó un valor de correlación entre 

las variables de r=-.369 y p=.000. Se concluyó que, la inteligencia emocional se 

relaciona de manera inversa con el ciberacoso, explicando que aquellos 

estudiantes que poseen mayores capacidades emocionales tienden a experimentar 

menores experiencias de acoso.  

Quispe y Orosco (2021) tuvo como objetivo establecer la relación entre el 

cyberbullying y la resiliencia en estudiantes de secundaria en Miraflores - Lima. El 
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estudio metodológicamente fue cuantitativo, básico, no experimental, desarrollado 

a nivel correlacional; donde participaron como muestra 126 estudiantes con edades 

entre 12 a 18 años. Para recolectar los datos de las variables se utilizó un 

Cuestionario de Cyberbullying y la Escaña de Resiliencia ER. Los resultados 

muestran que existe con coeficiente de rho=-.307 y p=.000 entre las variables de 

estudio; además, las dimensiones del ciberacoso y la resiliencia, mostraron valores 

de significancia p<.05. Se concluyó que, el cyberbullying y la resiliencia se 

relacionan de manera inversa, es decir a mayor nivel de resiliencia en los 

estudiantes menor será el nivel de ciberacoso.  

Pickmann (2017) en Arequipa, se planteó analizar la asociación entre el 

cyberbullying y la resiliencia en estudiantes universitarios. Para el estudio se 

planteó un diseño no experimental, de alcance descriptivo correlacional; donde 

participaron como muestra 335 estudiantes de la carrera de Tecnología Médica de 

una universidad de Ica. Para recolectar los datos se usó como instrumentos un 

Cuestionario para medir Cyberbullying y la Escala de Resiliencia ER. Los resultados 

muestran que el 35.8% de ellos se sienten acosados o en algún momento han sido 

acosadores, los cuales tienden a estar en el rango de 21 a 30 años; por otro lado, 

en cuanto a la resiliencia el 57.3% poseen un nivel alto; además, se encontró 

valores de correlación entre las variables de r=-.75 y p=.000. Se concluyó que, el 

cyberbullying se relaciona de manera significativa e inversa con la resiliencia, 

explicando que a mayor resiliencia los estudiantes poseen mejores recursos para 

enfrentarse al acoso de manera funcional. 

Velásquez (2017) en Lima, se planteó identificar el nivel de resiliencia en 

estudiantes universitarios de una universidad privada. La investigación utilizó un 

diseño no experimental, descriptivo, transversal; donde se tuvo como muestra 139 

estudiantes de una universidad de Lima. En el estudio se utilizó la Escala de 

Resiliencia ER para medir la variable de estudio. Los resultados mostraron que el 

74.1% de los estudiantes presentan un nivel promedio de las capacidades de la 

resiliencia; asimismo, se identificó un nivel promedio en las dimensiones 

competencia personal y aceptación de uno mismo, no existiendo diferencias 

significativas en el análisis según edad, sexo y turno. Se concluyó que, los 
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estudiantes presentan capacidades medianamente desarrolladas para adaptarse a 

los cambios y las situaciones adversas.   

En las líneas siguientes se presenta el fundamento teórico sobre las 

variables resiliencia y cibervictimización. En este sentido, la resiliencia es definida 

como la capacidad que las personas poseen para adaptarse a los cambios y a 

aquellas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad, permitiendo su 

desarrollo en un contexto de adversidad (Soler et al., 2016). Sobre ello, Cooks et 

al., (2021) sostuvieron que la resiliencia permite que los individuos puedan 

adaptarse ante eventos o sucesos estresantes, manteniendo un afrontamiento 

activo y orientado a su desarrollo personal dentro de un contexto determinado. Es 

la capacidad que los seres humanos ponen en juego cuando son impactados por 

un evento adverso, logrando que las personas tengan resultados positivos en 

condiciones desfavorables (Ciccaglione, 2019; Hinduja y Patchin, 2017). 

La resiliencia es la capacidad que las personas utilizan cuando se 

encuentran ante situaciones adversas, que permite que esta responda de manera 

funcional y adaptativa a pesar que la situación sea catalogada como difícil, negativa 

o dolorosa (Fu y Cao, 2021). Al respecto, Helgeson y Cheyney (2021) sostuvieron 

que la resiliencia es el proceso mediante el cual las personas soportan y se adaptan 

a un contexto adverso o estresante, como catástrofes, guerras, amenazas, 

accidentes o cualquier otra situación generadora de altos grados de tensión. Esta 

capacidad facilita que la persona tenga un afrontamiento positivo y eficaz ante las 

adversidades de la vida, protegiéndola de los efectos nocivos de dichos eventos 

(Koening, 2020; Sanders et al., 2020). 

De las definiciones, la resiliencia es conceptualizada como una capacidad 

que las personas manifiestan ante situaciones altamente estresantes, permitiendo 

utilizar sus recursos disponibles para adaptarse y mantener su equilibrio personal. 

Para la presente investigación la resiliencia se aborda desde un enfoque de 

la psicología positiva, desde donde se considera el constructo como un factor 

protector, inmunológico, que protege a las personas de las adversidades 

(Macfarlane, 2021). Desde este enfoque, se busca que los individuos en situación 

de vulnerabilidad, movilicen sus fortalezas y recursos personales hacia la creación 
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de oportunidades, al desarrollo personal y lograr el bienestar (Hogan, 2020). La 

resiliencia es considerada un factor fundamental para llevar una vida digna, con 

mayores expectativas del futuro, con un afrontamiento activo y de transformación, 

que permite que las personas lleven una vida normal en un entorno desfavorable 

(Wang et al., 2017). La psicología positiva resalta el rol que cumplen las fortalezas, 

motivaciones y capacidades humanas, orientando a las personas al desarrollo, 

bienestar y mejora de su calidad de vida, mientras se previene o reduce el impacto 

de las enfermedades y sucesos traumáticos (Pillay, 2020). 

La variable se fundamenta en el modelo teórico de la resiliencia desarrollado 

por Connor y Davidson, quienes postularon a la resiliencia como la capacidad 

individual que protege a las personas de las consecuencias negativas de eventos 

estresantes (Gras et al., 2019). Desde la postura de Connor y Davidson, la 

resiliencia es considerada un estado más que un rasgo de personalidad, compuesta 

por factores como la competencia personal, confianza, tolerancia a la adversidad, 

aceptación al cambio y control espiritual (Soler et al., 2016). La postura desarrollada 

por Connor y Davidson, fue influencia por la teoría de la personalidad resistente de 

Kobasa y la teoría de la resiliencia de Rutter. 

La personalidad resistente planteó que la resiliencia representa un conjunto 

de características y recursos que conforman estrategias personales orientadas al 

desarrollo y crecimiento de las personas (Nogueira et al., 2018). Estas 

características o capacidades aparecen cuando los individuos están expuestos a 

situaciones adversas o estresantes (Opeyemi y Donald, 2017). Desde la 

personalidad resistente existen tres actitudes o características que influyen en el 

crecimiento, la primera es el compromiso, que se refiere a la capacidad para 

participar e involucrarse en actividades productivas (personales, sociales 

laborales); la segunda es el control, que describe la capacidad para perseverar y 

dominar las situaciones que se presentan, poniendo en juego los recursos 

personales y aprendizajes previos; la tercera es el desafío, la cual se refiere a la 

capacidad para plantearse retos, buscar nuevas oportunidades y apertura al 

aprendizaje (Gras et al., 2019). 
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En cuanto a la teoría de la resiliencia de Rutter, la resiliencia es considerada 

un conjunto de procesos internos y externos que facilita el desarrollo y el bienestar 

en un contexto adverso (Kyung y Bartone, 2021). Esta capacidad se desarrolla 

desde los primeros años de vida, en la interacción del individuo con su entorno; por 

lo tanto, existen diferencias en la manera en la que cada persona afronta 

determinados eventos estresantes (Opeyemi y Donald, 2017). Desde esta postura 

se asume que una persona resiliente presenta algunas características como visión 

de futuro, manejo del estrés, confianza en sí mismo, metas claras, estabilidad 

afectiva, adecuadas habilidades sociales y experiencias de eficacia personal (Trish 

y Seko, 2019). 

De dichos planteamientos, Connor y Davidson identificaron cinco 

dimensiones de la resiliencia: a) tenacidad, fuerza e interés que tienen las personas 

para continuar con convicción en la solución y afrontamiento de una situación 

adversa; b) tolerancia a la adversidad, capacidad para aceptar, manejar y 

reponerse ante situaciones adversas, manteniendo una actitud positiva del futuro; 

c) adaptabilidad, representa la capacidad para tolerar el cambio, para ser flexibles 

y lograr la estabilidad ante nuevas situaciones; d) control y propósito, capacidad de 

las personas para responsabilizarse de su propio bienestar, tomando decisiones 

que le llevan a metas personales; e) espiritualidad, capacidad de la persona para 

conectarse con aspectos espirituales y el propósito de la vida. Sin embargo, desde 

la postura del instrumento utilizado en el presente estudio, la variable está 

compuesta por una escala unidimensional, conformado por indicadores como 

adaptabilidad, afrontamiento, optimismo, fortaleza, resistencia, persistencia, 

tolerancia, constancia, tenacidad y autoeficacia (Soler et al., 2016). 

Diversos autores han mencionado la relevancia de la resiliencia en la vida 

de las personas, siendo un factor protector frente a los efectos negativos de los 

eventos estresantes que se presentan en la vida de las personas (Brighi et al., 2019; 

Bolton et al., 2017; Rahman y Mendy, 2019). Esta capacidad permite que se 

desarrollen diferentes estrategias de afrontamiento, aprovechando los recursos y 

capacidades individuales para lograr adaptarse a condiciones poco favorables 

(Ungar et al., 2019). En este sentido, desarrollar capacidades resilientes en las 

personas, es dotar de herramientas para el éxito personal, para que ante 



11 
 

situaciones difíciles o adversas los individuos puedan manejar la presión, regular 

sus estados emocionales (tristeza, ira, miedo), resolver los problemas de manera 

racional y mantener una actitud positiva hacia el futuro (Ungar, 2018). 

En lo que respecta a la fundamentación teórica de la cibervictimización, la 

variable es conceptualizada como la recepción o publicación de textos, imágenes 

o videos mediante el uso de medios digitales, que tienen como propósito de 

denigrar o desvalorizar a una persona (Valdés et al., 2018). En este tipo de 

comportamientos, el agresor puede mantenerse en el anonimato, se puede dar en 

cualquier lugar y horario, el contenido tiende a llegar a un amplio número de 

espectadores (Betts et al., 2022). 

Es entendida como un conjunto de mecanismos y factores que convierten a 

una persona en víctima, por medio de comportamientos violentos realizados por 

una o varias personas utilizando las tecnologías de la información y comunicación, 

con la intención de atacar, humillar y vulnerar al individuo de manera sostenida en 

el tiempo, generando sufrimiento, malestar, dolor y angustia (Cénat et al., 2021). Al 

respecto, si bien para generar sufrimiento en la víctima se considera que la violencia 

debe ser reiterativa, pero existen casos que un único comportamiento puede 

generar consecuencias muy graves, por el tiempo de exposición o nivel de alcance 

(Holfeld y Leadbeater, 2018). Estos actos tienden a generar en las víctimas cuadros 

de ansiedad, depresión, estrés y problemas en las relaciones interpersonales, que 

tienen a afectar el desarrollo normal de los individuos (Marengo, et al., 2020). 

La cibervictimización es definida como las agresiones recibidas de manera 

intencional mediante el uso de dispositivos electrónicos, con el propósito de insultar 

o generar malestar en una persona (Quintana et al., 2020). En relación a la 

victimización tradicional, la cibervictimización comparte características como 

intencionalidad, conductas reiterativas y desigualdad de poder, pero incluye que en 

esta modalidad se puede mantener la identidad del agresor en el anonimato 

(Escortell et al., 2020). Los comportamientos más frecuentes son mensajes de texto 

mediante el celular, mensajes de correo electrónico, recepción de llamadas 

anónimas amenazadoras, difusión de fotos o videos editados, exclusión de redes 

sociales, suplantan la identidad, difunden contenido personal (fotos o videos), 
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difunden mentiras, hacen encuetas para desvalorizar a la víctima, entre otros (Poh 

et al., 2022). 

De los autores, la cibervictimización representa un proceso mediante el cual 

una persona se enfrenta a una situación amenazante y perjudicial a través de 

medios digitales, lo cual genera una vulnerabilidad psicológica y social, que trae 

consecuencias en el desarrollo y bienestar de la víctima.  

La cibervictimización en la presente investigación es abordada desde el 

enfoque sistémico, postura que considera a la violencia como un fenómeno 

complejo y multicausal, donde intervienen una serie de factores interrelacionados 

(Hawdon et al., 2017). Desde esta perspectiva, la cibervictimización se presentan 

tanto por factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales, que 

desarrollan una dinámica compleja de interacción en un determinado contexto 

sociocultural (Mesko, 2018). En este sentido, al abordar el problema de la violencia 

como parte de un sistema, quiere decir que cada elementos o factor dentro de la 

dinámica de interacción posee un efecto sobre los demás (Gabriel y Bitsch, 2019). 

Esto quiere decir que, no existe un elemento o factor que explique por sí solo el 

fenómeno de la cibervictimización, este es explicado como resultado de una 

interacción constante y dinámica de un conjunto de elementos (Eynon et al., 2022). 

La variable se fundamenta en el Modelo de Cibervictimización de Willard, la 

propuesta describe las características del fenómeno desde la perspectiva de los 

estudiantes que son víctimas (Valdés et al., 2018). El constructo es considerado 

como la recepción o difusión de contenido digital (texto o imágenes) de una 

persona, con la intención de denigrar y generar daño a la misma (Reyes et al., 

2018). Desde la postura mencionada las personas se encuentran inmersos en una 

variedad interacciones en un determinado contexto, las cuales en su conjunto 

influyen en el comportamiento de las personas (Sorrentino et al., 2019). En este 

sentido, detrás de todo comportamiento violento y las respuestas que se dan frente 

a tal situación, existe un conjunto de factores que condicionan y mantienen dicha 

problemática (Cañas et al., 2020). 

Entre los factores que condicionan el proceso de la victimización se 

consideran las variables personales, como la personalidad, antecedentes, estilos 
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de afrontamiento, creencias y valores; factores familiares, como el apoyo recibido, 

estilos parentales y prácticas habituales; factores sociales, como sistema de 

justicia, rol de las institucionales locales, nivel de educación y sistemas de salud; 

finalmente, los factores culturales, que representa las creencias y valores del 

entorno cultural, es decir el pensamiento social (Prego et al., 2020; Carlyle et al., 

2019; Napoli et al., 2019). 

En lo que respecta a las dimensiones de la cibervictimización, Valdés et al. 

(2018) consideraron las siguientes dimensiones: a) Denigración, que describe 

conductas como envió de mensajes, publicación de fotos, difusión de mentiras, 

burlas o rumores que tienen como propósito desvalorizar y manchar la honra de la 

víctima; b) Usurpación de identidad, que representa un conjunto de 

comportamientos donde el agresor se hace pasar por la víctima para difundir 

mensajes o imágenes perjudiciales, comportamiento dirigidos a publicar 

información de la persona usurpada o emitir mensajes contra otras personas 

haciéndose pasar por ella. 

En el contexto universitario, las víctimas tienden a presentar características 

como haber sido violentado de manera presencial por sus agresores, tienen 

autoestima baja, tienden a ser tímidos y retraídos, poseen escasas habilidades 

sociales, desconocen aspectos de seguridad informática, tienden a compartir sus 

contraseñas, comparten datos personales con personas de poca confianza, tienden 

aceptar amigos a personas que no conocen (Lanzillotti y Korman, 2018). Por otro 

lado, los agresores tienden a ser estudiante que poseen una tendencia a desacatar 

normas sociales, carencia de empatía, poca tolerancia a la frustración, altos niveles 

de impulsividad, ente otras. Sobre ello, en un estudio realizado por Garaigordobil 

(2017) sostuvo que la mayoría de los agresores justifican sus actos mencionando 

que las víctimas se lo merecen, el grupo social lo acepta, es divertido, porque a 

ellos también les han agredido anteriormente, son débiles, inferiores, con menos 

capacidades y no saben defenderse. 

Las consecuencias de la cibervictimización son similares a la violencia 

ejercida de manera presencial, las víctimas pueden llegar a manifestar angustia, 

estrés, depresión, ansiedad, problemas en rendimiento, sentimientos de culpa, 
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alteración del sueño, disminución de la eficacia personal, perdida de los vínculos 

sociales, en casos extremos puede llevar al suicidio (López et al., 2021). Sin 

embargo, las consecuencias tienden agravarse porque en ocasiones el contenido 

permanece por mucho tiempo y posee un gran alcance de público, por lo que 

generan una mayor afección psicológica (Rodríguez et al., 2020).  
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III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y diseño 

3.1.1 Tipo  

Los procedimientos utilizados en el presente trabajo corresponden a la 

investigación básica, también conocida como teórica o fundamental, la cual está 

orientada a aportar conocimiento científico de una o más variables, con el propósito 

de ampliar, comprender y explicar un determinado fenómeno (Valderrama, 2018).  

3.1.2 Diseño  

El presente estudio se utilizó un diseño no experimental, transversal, descriptivo – 

correlacional. Las investigaciones no experimentales, son aquellas donde en sus 

procedimientos no se realiza manipulación intencional de las variables de estudio 

(Hernández y Mendoza, 2018). Asimismo, el estudio es de corte transversal, porque 

los datos recolectados corresponden a un momento específico; por lo tanto, las 

conclusiones del estudio hacen referencia a ese periodo analizado (Hernández y 

Mendoza, 2018). Por otro lado, se denomina descriptiva correlacional, porque tiene 

como propósito medir dos o más fenómenos de estudio de manera independiente, 

para luego establecer una asociación estadística ente las puntuaciones 

encontradas (Valderrama, 2016). 

3.2 Variables y operacionalización  

3.2.1 Resiliencia  

Definición conceptual 

Se refiere a la capacidad que las personas poseen para adaptarse a los cambios, 

eventos o sucesos que pueden vulnerar y ponen en riesgo la salud e integridad, 

permitiendo su desarrollo en un contexto de adversidad (Soler et al., 2016). 

Definición operacional 

El nivel de resiliencia operacionalmente es definido mediante la Escala de 

Resiliencia CD-RISC 10 de Connor-Davidson (2007), adaptada por Soler et al., 

(2016), compuesta por 10 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de cinco 
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respuestas desde totalmente de acuerdo (4) hasta totalmente en desacuerdo (0), 

que permite evaluar el nivel de resiliencia con un puntaje que varía entre 0 y 40. 

3.2.2 Cibervictimización  

Definición conceptual 

Es conceptualizada como un proceso donde una persona es atacada, humillada y 

vulnerada, mediante la recepción o publicación de textos, imágenes o videos a 

través de medios digitales (Valdés et al., 2018).  

Definición operacional 

El nivel de la variables fue establecido mediante las puntuaciones de la Escala de 

Cibervictimización en Educación Superior (ECVES) desarrollada por Valdés et al., 

(2018), la cual consta de 8 ítems con una escala de respuesta de tipo Likert, con 

alternativas que va de nunca a siempre. El instrumento mide diversas formas de 

cibervictimización en estudiantes de educación superior, mediante el análisis de 

dos dimensiones: denigración (4 ítems) y usurpación de la identidad (4 ítems).   

3.3 Población, muestra, y muestreo  

3.3.1 Población  

La población o universo de estudio, se refiere al conjunto de casos o elementos 

limitados y accesibles, que cumplen con una serie de criterios y características 

respecto a un fenómeno de estudio (Hurtado, 2020). Para la presente investigación, 

la población lo conformaron todos los estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana, la cual según la Superintendencia Nacional de educación Superior 

(SUNEDU, 2020), ascienden a 623 500. 

3.3.2 Muestra 

La muestra es descrita como un porción o subconjunto del universo de estudio, que 

posee las mismas características respecto al fenómeno analizado (Hurtado, 2020). 

En la presente investigación se estimó un grupo muestral conformado por 384 

estudiantes universitarios de Lima metropolitana. Para determinar la cantidad de 

estudiantes se utilizó una fórmula de poblaciones finitas, donde se consideró las 
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siguientes especificaciones: Población (N=623 500), confianza 95% (Z=1.96), 

margen de error 5% (d=.05) (Álvarez, 2020).   

3.3.3 Muestreo  

El procedimiento utilizado para seleccionar a los estudiantes que conformaron la 

muestra fue el muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández y Mendoza, 

2018). Este tipo de procedimiento permite seleccionar aquellos elementos de la 

población que son accesibles y cercanos al investigador. Para dicho propósito se 

establecieron los siguientes criterios de inclusión: Estudiantes de ambos sexos, que 

pertenezcan a universidades públicas o privadas de Lima y que estén inscritos en 

el periodo 2022-1; de la misma manera, se consideró como criterios de exclusión: 

Estudiantes que pertenezcan a universidades públicas o privadas de provincia y 

aquellos estudiantes que no estén inscritos en el periodo 2022-1. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

La técnica elegida para el estudio fue la encuesta tipo cuestionario escrito 

autoadministrado, que hace referencia al procedimiento mediante el cual las 

personas leen una serie de enunciados presentados de manera escrita (digital) y 

responden eligiendo una alternativa de las disponibles. Se eligió la modalidad de 

encuesta virtual, porque permite obtener los datos sobre las variables en menor 

tiempo, menor uso de recursos y teniendo con un mayor alcance de la población 

(Cisneros et al., 2022).  

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos  

Instrumento 1. Escala de Resiliencia de Connor – Davidson (CD-RISC 10) 

La versión utilizada correspondió a la versión breve del CD-RISC adaptada al 

español por Soler et al., (2016), la cual tiene por objetivo evaluar la resiliencia en 

adultos, mediante una escala unifactorial compuesta por 10 ítems, valorada con 

respuestas tipo Likert que va desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en 

desacuerdo.  
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En cuanto a las propiedades psicométricas del instrumento, en el estudio 

Soler et al., (2016) se determinó la validez de constructo, se realizó un análisis 

factorial exploratorio donde se obtuvo un índice de Kaiser-Meyer-Olkin de .92 y la 

prueba de esfericidad de Bartlett dio resultados significativos (X2=1500.4, gl=45 y 

α=.000); además, se realizó un análisis factorial confirmatorio, donde se obtuvo los 

índices de bondad de ajuste para un solo factor fueron X2/gl=.00049, CFI=.95, 

GFI=.95, RMR=.04 y RMSEA=.05, considerado buenos. Por otro lado, la 

confiabilidad del instrumento fue determinado mediante un análisis de consistencia 

interna, donde se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de α= .87 para la escala total 

(Soler et al., 2016). 

En el presente estudio, la validez se estableció mediante un análisis del 

contenido, donde tres expertos en el tema evaluaron cada ítem, en base a criterios 

de claridad, relevancia y pertinencia; dando como resultado que el contenido del 

instrumento es válido. Por otro lado, se realizó un análisis del constructo mediante 

la aplicación de una prueba piloto a 180 estudiantes universitarios, donde se 

encontró valores de homogeneidad superiores a .80 y comunalidades superiores a 

.60; asimismo, mediante el análisis factorial confirmatorio se encontró un valor 

X2/gl=52.275 (p=.000); con medidas de bondad de ajuste RMSEA=0.061, CFI=.957, 

TLI=.945 y NFI=.940, considerados aceptables, para explicar el constructo 

compuesto por un factor. En lo que respecta a la confiabilidad, se obtuvo un índice 

mediante alfa de Cronbach de α=.966, el cual es alto.  

Instrumento 2. Escala de Cibervictimización en Educación Superior (ECVES). 

La Escala fue Desarrollada por Valdés et al., (2018), tiene por objetivo evaluar las 

diversas formas de cibervictimización en estudiantes de educación superior, consta 

de 8 ítems y permite analizar dos dimensiones de la variable: denigración (4 ítems) 

y usurpación de la identidad (4 ítems), valorada mediante una escala tipo Likert de 

cinco respuestas (siempre-nunca).  

En lo que respecta a las propiedades psicométricas del instrumento, en la 

investigación de Valdés et al., (2018) se determinó una validez de constructo, donde 

se determinó dos factores, cuyo índices de ajuste fueron x2=41.38, gl=8, p=.057, 

CFI=.99, RMSEA=.04, AGFI=.97, SRMR=.005, 41.11, cuyos valores son 
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aceptables; por otro lado, se determinó la validez concurrente, donde se 

compararon con los puntajes del ECVES con los reporte de victimización tradicional 

obteniéndose valores de correlación de r=.72. En lo referente a la confiabilidad, se 

estableció un análisis de consistencia interna, donde los datos fueron analizados 

mediante el coeficiente de McDonald, con valores de .81 para la escala total, .71 

para la dimensión denigración y .75 para la dimensión usurpación de identidad 

(Valdés et al., (2018). 

En la presente investigación, la validez se estableció mediante un análisis del 

contenido, donde tres expertos en el tema evaluaron cada ítem, en base a criterios 

de claridad, relevancia y pertinencia; dando como resultado que el contenido del 

instrumento es válido. El instrumento también fue sometido a procedimientos para 

validar el constructo, mediante la aplicación de una prueba piloto a 180 estudiantes 

universitarios, encontrándose valores de IHC>.70 y H2>.70; asimismo, mediante un 

análisis factorial confirmatorio se encontró valores de X2/gl=116.669 (p=.000); 

además, se obtuvo medidas de bondad de ajuste RMSEA=0.069, CFI=.973, 

TLI=.960 y NFI=.958, considerados aceptables, para explicar el constructo 

compuesto por dos factores. Po otro lado, se realizó un análisis de consistencia 

interna para determinar la confiabilidad de la escala, donde se obtuvo un valor 

α=.934, indicando una alta confiabilidad.  

3.5 Procedimientos 

En lo que respecta a los procedimientos realizados para recolectar datos, en primer 

lugar, se elaboraron formularios virtuales (Google forms) para su aplicación de los 

instrumentos, donde se incluye el título del estudio, el consentimiento informado, 

los datos sociodemográficos y las preguntas correspondientes a los instrumentos 

de medición. En segundo lugar, los formularios fueron enviados (correo, WhatsApp) 

a los estudiantes que participaron en la muestra para que sean contestados; para 

ello, cada uno abrió el enlace que contiene el formulario, luego procedió a leer el 

consentimiento informado y aceptó participar en la investigación de manera 

voluntaria; posterior a ello completaron su información respecto a edad, sexo, zona 

de residencia y ciclo en el que se encuentran; asimismo, contestaron cada pregunta 

que conforma las escalas de resiliencia y de cibervictimización. Finalmente, los 

datos recolectados fueron descargados mediante una hoja de cálculo (Google), 
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para ser verificados y organizados en una base datos mediante el programa 

estadístico SPSS V26.  

3.6 Método de análisis de datos 

La información recolectada de los estudiantes sobre la resiliencia y la 

cibervictimización, fue analizada siguiendo procedimientos de la estadística 

descriptiva, donde se utilizaron medidas de tendencia central, de dispersión, 

percentiles y análisis de frecuencias y porcentajes, como resultado de ello se 

obtuvo el nivel de cada variable y sus dimensiones (Hernández y Mendoza, 2018).  

El siguiente análisis realizado perteneció a la estadística inferencial, donde 

los datos fueron sometidos a una prueba de normalidad (K-S), para establecer el 

ajuste de los datos y luego mediante una prueba de correlación de Spearman se 

estableció la asociación entre las variables, de dichos procedimientos se determina 

el coeficiente de correlación, el nivel de significancia y el tamaño del efecto (Álvarez, 

2020). 

3.7 Aspectos éticos  

Las actividades que se desarrollaron en la investigación cumplieron con los 

diferentes aspectos éticos que se exige en un estudio de carácter científico. Sobre 

ello, se respetó el principio de autonomía, explicando que los estudiantes que 

fueron incluidos en la muestra, participaron de manera voluntaria, dando su 

consentimiento sobre la información proporcionada. Asimismo, se respetó el 

principio de justicia, el cual hace referencia al respeto de los derechos de las 

personas y al trato equitativo, sin hacer ningún tipo de distinciones. De igual 

manera, se consideró para el desarrollo del estudio el principio de beneficencia, es 

decir los resultados están orientados a ser de beneficio para la sociedad. Además, 

en el estudio se tuvo en cuenta el principio de no maleficencia, indicando que las 

actividades de la investigación no generaron ningún daño físico o psicológico a los 

participantes (Piña, 2017).  
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IV. RESULTADOS 

4.1.1 Estadísticos descriptivos  

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos para la resiliencia  

Estadísticos 

Media 29.67 
Error estándar de la media .442 

Mediana 30.00 
Moda 30 

Desviación estándar 8.660 
Varianza 74.988 
Asimetría -.815 
Curtosis -.233 
Rango 40 
Mínimo 0 
Máximo 40 

Coeficiente de variación 29.2% 

En la tabla 1, se presentan los resultados descriptivos de la variable resiliencia en 

una muestra de 384 estudiantes universitarios de Lima. Donde se obtuvo una media 

de 29.7, una mediana de 30 y una moda de 30 puntos; también se observa valores 

de desviación estándar de 8.7, valor mínimo de 0 y máximo 40; además, los datos 

dan muestra de un coeficiente de variación de 29.2%.  

Tabla 2  

Estadísticos descriptivos para la cibervictimización  

Estadísticos 

Media 8.58 
Error estándar de la media .241 

Mediana 8.00 
Moda 4 

Desviación estándar 4.724 
Varianza 22.318 
Asimetría 1.296 
Curtosis 2.991 
Rango 32 
Mínimo 0 
Máximo 32 

Coeficiente de variación 55.1% 

En la tabla 2, se describen los resultados sobre la variable cibervictimización en 

una muestra de 384 estudiantes universitarios de Lima. Donde se obtuvo una media 

de 8.58, una mediana de 8 y una moda de 4 puntos; también se observa valores de 
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desviación estándar de 4.7, valor mínimo de 0 y máximo 32; además, los datos dan 

muestra de un coeficiente de variación de 55.1%.  

4.1.2 Descripción de los niveles de las variables  

Tabla 3 

Niveles de resiliencia en estudiantes universitarios   

Niveles  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Baja  106 27.6% 27.6 27.6% 

Regular  179 46.6% 46.6 74.2% 

Alta 99 25.8% 25.8 100.0% 

Total 384 100.0% 100.0  

Figura 1 

Niveles de resiliencia en los estudiantes universitarios  

En la tabla 3 y figura 1, se presenta los resultados sobre el nivel de resiliencia en 

una muestra de 384 estudiantes universitarios de Lima. Donde se puede apreciar 

que el 46.6% de los encuestados presentan una resiliencia categorizada como 

regular, seguido de un 27.6% que presenta un nivel bajo y un 25.8% que la ubica 

como alta. Al respecto, en la muestra de estudiantes predomina el nivel regular de 

resiliencia, con tendencia a ser baja. 
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Tabla 4 

Niveles de cibervictimización en estudiantes universitarios   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 144 37.5% 37.5% 37.5% 

 Medio  137 35.7% 35.7% 73.2% 

 Alto 103 26.8% 26.8% 100.0% 

Total 384 100.0% 100.0%  

 

Figura 2 

Niveles de cibervictimización en estudiantes universitarios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 y figura 2, se describen los niveles de cibervictimización en una 

muestra de 384 estudiantes universitarios de Lima. El 37.5% de los estudiantes 

percibe un nivel bajo de cibervictimización, el 35.7% un nivel medio y un 26.8% lo 

considera como alto. En este sentido, los estudiantes universitarios perciben que 

en su contexto predomina el nivel bajo de cibervictimización.  

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4.2 Análisis inferencial  

4.2.1 Pruebas de normalidad 

 

Tabla 5 

Pruebas de normalidad para las variables   

 Estadístico gl Sig. 

Resiliencia .239 384 .000 

Cibervictimización .153 384 .000 

D1. Denigración .135 384 .000 

D2. Usurpación de identidad .184 384 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 5, se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de normalidad 

a los datos recolectados. De dicho análisis se observa que todas las puntuaciones 

analizadas presentan una significancia inferior a 0.05; esto quiere decir que, los 

datos no se ajustan a una distribución normal. Por consiguiente, el análisis de 

correlación se realizó usando estadísticos no paramétricos (Rho Spearman).  

4.2.2 Prueba de hipótesis  

4.2.2.1 Hipótesis general.  

Ha: La resiliencia se relaciona inversa y significativamente con la cibervictimización 

en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

H0: La resiliencia no se relaciona inversa y significativamente con la 

cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

Nivel de significancia: α=.05 – Intervalo de confianza: 95% 

Regla de decisión: p<.05 se acepta la hipótesis alternativa (ha) – p>.05 se acepta 

la hipótesis nula (h0).  
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Figura 3 

Gráfico de dispersión para la resiliencia y cibervictimización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Coeficiente de correlación entre la resiliencia y cibervictimización  
 

 Cibervictimización 

Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de correlación -.636** 

Sig. (bilateral) .000 

N 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la figura 3, se observa la distribución de los puntajes de las variables, donde se 

puede apreciar una tendencia lineal negativa, indicando que, a mayor nivel de 

resiliencia, se tendrá menores niveles de cibervictimización. De la misma manera, 

en la tabla 6, se observa que entre las variables se encontró un coeficiente Rho=-

.636 siendo una correlación negativa media (inversa); asimismo, el análisis arrojó 

un valor de significancia p=.000 (p<.05), siendo esta significativa, con un tamaño 

del efecto categorizado como grande (rs
2 = .40). Por consiguiente, se rechazó la 

hipótesis nula, determinando que la resiliencia se relaciona inversa y 

significativamente con la cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana, 2022. 
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4.2.2.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 01 

Ha: La resiliencia se relaciona inversa y significativamente con la dimensión 

denigración en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

H0: La resiliencia no se relaciona inversa y significativamente con la dimensión 

denigración en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

Figura 4 

Gráfico de dispersión para la resiliencia y la dimensión denigración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Coeficiente de correlación entre la resiliencia y la dimensión denigración  

 Denigración  

Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de correlación -.600** 

Sig. (bilateral) .000 

N 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 



27 
 

En la figura 4, se visualiza la distribución de los puntajes de las variables, donde se 

puede observar una tendencia lineal negativa, indicando que, a mayor nivel de 

resiliencia, se tendrá menores niveles en la dimensión denigración. En la tabla 7, 

se puede apreciar que entre las variables se obtuvo un coeficiente Rho=-.600 

indicando una correlación negativa media (inversa); por otro lado, el análisis arrojó 

un valor de significancia p=.000 (p<.05), siendo esta significativa, con un tamaño 

del efecto categorizado como grande (rs
2 = .36). Por consiguiente, se rechazó la 

hipótesis nula, estableciendo que la resiliencia se relaciona inversa y 

significativamente con la dimensión denigración en estudiantes universitarios de 

Lima Metropolitana, 2022. 

 

Hipótesis especifica 02 

Ha: La resiliencia se relaciona inversa y significativamente con la dimensión 

usurpación en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

H0: La resiliencia no se relaciona inversa y significativamente con la dimensión 

usurpación en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

Figura 5 

Gráfico de dispersión para la resiliencia y la dimensión usurpación  
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Tabla 8 

Coeficiente de correlación entre la resiliencia y la dimensión usurpación   
 

 Usurpación   

Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de correlación -.552** 

Sig. (bilateral) .000 

N 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 

En la figura 5, se presenta la distribución de los puntajes de las variables, donde se 

puede observar una tendencia lineal negativa, indicando que, a mayor nivel de 

resiliencia, se tendrá menores niveles en la dimensión usurpación. En la tabla 8, se 

puede observar que entre las variables se obtuvo un coeficiente Rho=-.552 

indicando una correlación negativa media (inversa); por otro lado, el análisis arrojó 

un valor de significancia p=.000 (p<.05), siendo esta significativa, con un tamaño 

del efecto categorizado como grande (rs
2 = .30). Por consiguiente, se rechazó la 

hipótesis nula, determinando que la resiliencia se relaciona inversa y 

significativamente con la dimensión usurpación en estudiantes universitarios de 

Lima Metropolitana, 2022. 
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IV. DISCUSIÓN  

En el presente apartado se realiza la discusión de los resultados, obtenidos del 

análisis correlacional de las variables Resiliencia y cibervictimización en 

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. Para dicho propósito se 

comparan los hallazgos con los antecedentes y las bases teóricas de la 

investigación.  

En cuanto al análisis descriptivo de las variables, los resultados encontrados dan 

muestra que los estudiantes universitarios poseen un nivel de resiliencia 

categorizado como regular, con tendencia a ser bajo. Esto quiere decir que existe 

en los estudiantes una capacidad poco desarrollada para adaptarse a los cambios 

y aquellas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad, limitando su 

desarrollo en un contexto de adversidad (Soler et al., 2016). Concuerdan con el 

estudio de Velásquez (2017) en Lima, donde se identificó un nivel promedio de 

resiliencia en una muestra de estudiantes universitarios; por otro lado, difiere de lo 

encontrado por Pickmann (2017) en Arequipa, donde se describió que los 

estudiantes encuestados presentan niveles altos de resiliencia. 

Por otro lado, el nivel de cibervictimización percibido por los estudiantes 

universitarios es bajo; no obstante, existe un grupo considerable de estudiantes que 

lo percibe como alto. En lo que respecta a la percepción de los estudiantes sobre 

la recepción o publicación de textos, imágenes o videos mediante el uso de medios 

digitales, que tienen como propósito de denigrar o desvalorizar a una persona 

(Valdés et al., 2018). Los hallazgos son similares a lo encontrado por Caurcel y 

Crisol (2022), quienes concluyeron que los estudiantes que fueron objeto de 

análisis manifestaron un bajo nivel de cibervictimización, indicando una disminución 

en el contexto del COVID-19, aparentemente por el mayor apoyo de los estudiantes 

en sus hogares; en esta línea, Almanza et al. (2018) en su estudio, encontró la 

predominancia de los niveles bajos de cibervictimización directa en estudiantes 

universitarios. 

En este contexto, los estudiantes que son víctimas de este tipo de 

comportamientos, se caracterizan por presentar bajos niveles de autoestima, 

tienden a ser tímidos y retraídos, poseen escasas habilidades sociales; por otro 
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lado, desconocen aspectos de seguridad informática, tienden a compartir sus 

contraseñas, comparten datos personales con personas de poca confianza, tienden 

aceptar como amigos a personas que no conocen (Lanzillotti y Korman, 2018). 

Sobre ello, en un estudio realizado por Garaigordobil (2017) sostuvo que la mayoría 

de los agresores justifican sus actos mencionando que las víctimas se lo merecen, 

el grupo social lo acepta, es divertido, porque a ellos también les han agredido 

anteriormente, son débiles, inferiores, con menos capacidades y no saben 

defenderse. 

En lo referente al objetivo general, el análisis permitió determinar que la resiliencia 

se relaciona inversa y significativamente con la cibervictimización en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana, 2022. Es decir, la capacidad de los 

estudiantes para adaptarse a los cambios y a aquellas situaciones que ponen en 

riesgo su salud e integridad (Soler et al., 2016); están relacionadas de manera 

inversa a la recepción o publicación de textos, imágenes o videos mediante el uso 

de medios digitales, que tienen como propósito de denigrar o desvalorizar a una 

persona (Valdés et al., 2018). Los hallazgos coinciden con el estudio de Almanza 

et al. (2018), donde se encontró que existe una relación inversa entre la resiliencia 

y cibervictimización, manifestando que los estudiantes que poseen una alta 

resiliencia tienen a presentar leve sintomatología relacionada a la 

cibervictimización; en esta línea, en otros estudios como Contreras (2021) y Rey et 

al. (2018) se estableció que la cibervictimización está asociado de manera inversa 

con la inteligencia emocional, siendo este un componente importante de la 

resiliencia. 

Los resultados permiten explicar que la resiliencia es un factor protector frente a la 

cibervictimización en universitarios, indicando que aquellos estudiantes que 

presentan mayores capacidades tienden a percibir un menor nivel de 

cibervictimización. Al respecto, Gras et al., (2019) sostuvo que la resiliencia 

representa una capacidad que protege a las personas de las consecuencias 

negativas de eventos estresantes. Por ello, el desarrollo de la resiliencia en 

población juvenil adquiere gran relevancia, porque favorecerá la adaptación a su 

entorno, afrontamiento activo ante las dificultades y al desarrollo de sus 

potencialidades.  
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Por otro lado, se determinó que la resiliencia se relaciona inversa y 

significativamente con la dimensión denigración en estudiantes universitarios de 

Lima Metropolitana, 2022. Esto quiere decir que la capacidad de los estudiantes 

para adaptarse a los cambios y a aquellas situaciones que ponen en riesgo su salud 

e integridad; están relacionadas de manera inversa a aquellas conductas dirigidas 

al envío de mensajes, publicación de fotos, difusión de mentiras, burlas o rumores 

que tienen como propósito desvalorizar y manchar la honra de la víctima. Los 

resultados son similares a lo encontrado por Quispe y Orosco (2021), donde se 

determinó que las dimensiones del ciberbullying están asociadas de manera 

inversa con la resiliencia, indicando que las capacidades resilientes en los 

estudiantes funcionan como un factor protector frente a las diferentes modalidades 

de acoso. 

Los hallazgos permiten explicar que los estudiantes que poseen mayores niveles 

de resiliencia, tienden a experimentar menores niveles en la dimensión denigración, 

siendo esta capacidad un factor protector frente a los comportamientos realizados 

por otros estudiantes orientados a desvalorizar y manchar la honra de las víctimas. 

En este sentido, es importante resaltar que la cibervictimización como cualquier 

acto de violencia, está determinado por diferentes variables personales, familiares, 

sociales y culturales (Prego et al., 2020); siendo, la resiliencia un factor individual, 

que protege de las consecuencias negativas de esta modalidad de victimización. 

También se demostró que la resiliencia se relaciona inversa y significativamente 

con la dimensión usurpación en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 

2022. Es decir, la capacidad de los estudiantes para adaptarse a los cambios y a 

aquellas situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad; están relacionadas 

de manera inversa con aquellos comportamientos donde el agresor se hace pasar 

por la víctima para difundir mensajes o imágenes perjudiciales. Los hallazgos van 

en concordancia con el estudio de Pickmann (2017), donde se determinó que las 

dimensiones del ciberbullying se relacionan de manera inversa con la resiliencia en 

los estudiantes. 

Los resultados muestran que aquellos estudiantes que presentan mayores niveles 

de resiliencia, tienden a experimentar menores niveles en la dimensión usurpación, 
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siendo un factor protector frente a comportamientos ejercidos por algunos 

estudiantes en contra de la imagen e integridad de las víctimas. Sobre ello, las 

consecuencias de las diversas modalidades de cibervictimización son similares a 

la violencia ejercida de manera presencial, las víctimas pueden llegar a manifestar 

angustia, estrés, depresión, ansiedad, problemas en el rendimiento, sentimientos 

de culpa, alteración del sueño, disminución de la eficacia personal, pérdida de los 

vínculos sociales, en casos extremos puede llevar al suicidio (López et al., 2021). 

Al respecto, sostuvo que este tipo de modalidad tiende a generar graves 

consecuencias en las víctimas porque el contenido permanece por mucho tiempo 

y posee un gran alcance de público (Rodríguez et al., 2020).  
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V. CONCLUSIONES 

Primera: 

Se determinó que la resiliencia se relaciona de manera inversa con la 

cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. 

Permitiendo explicar que la resiliencia es un factor protector frente a la 

cibervictimización en universitarios, indicando que aquellos estudiantes que 

presentan mayores capacidades tienden a experimentar menores niveles de 

cibervictimización.  

Segunda:  

Se identificó que los estudiantes universitarios poseen un nivel de resiliencia 

categorizado como regular, con tendencia a ser bajo. Esto quiere decir que los 

estudiantes universitarios tienen ligeras dificultades para movilizar sus fortalezas y 

recursos personales, frente a situaciones adversas y estresantes, dichos eventos 

(académicos, familiares, sociales, laborales) pueden generar efectos negativos en 

la salud y bienestar de los mismos. 

Tercera:  

En los estudiantes predominó la percepción de un nivel bajo de cibervictimización. 

Describiendo que la mayoría de los estudiantes no presencian la recepción o 

publicación de textos, imágenes o videos mediante el uso de medios digitales, que 

tienen como propósito de denigrar o desvalorizar a una persona. 

Cuarta:  

Se determinó que la resiliencia se relaciona de manera inversa con la dimensión 

denigración en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. Indicando 

que los estudiantes que poseen mayores niveles de resiliencia, tienden a 

experimentar menores niveles en la dimensión denigración, siendo esta capacidad 

un factor protector frente a los comportamientos realizados por otros estudiantes 

orientados a desvalorizar y manchar la honra de las víctimas. 
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Quinta: 

Se determinó que la resiliencia se relaciona de manera inversa con la dimensión 

usurpación en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, 2022. Esto quiere 

decir que, aquellos estudiantes que presentan mayores niveles de resiliencia, 

tienden a experimentar menores niveles en la dimensión usurpación, siendo un 

factor protector frente a comportamientos ejercidos por algunos estudiantes en 

contra de la imagen e integridad de las víctimas. 
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VI. RECOMEDACIONES  

Primera: 

A las instituciones formadoras (colegios, universidades), diseñar y ejecutar un 

programa orientado a desarrollar las capacidades de resiliencia en los estudiantes, 

con el propósito de mejorar los recursos personales frente a situaciones adversas. 

Esto como una estrategia, para disminuir, combatir y mitigar los efectos negativos 

de la cibervictimización en la población universitaria.  

Segunda: 

A futuros investigadores, se recomienda diseñar e implementar un programa 

orientado a desarrollar la resiliencia en estudiantes universitarios, desde un enfoque 

de la psicología positiva, considerando elementos como desarrollo de competencia 

personal, aumento de la confianza, tolerancia a la adversidad, aceptación al cambio 

y autocontrol. La mejora de las capacidades de resiliencia representa un factor 

protector frente a las adversidades.  

Tercera:  

A las instituciones formadoras, se recomienda la implementación de un programa 

para prevenir el acoso cibernético en estudiantes universitarios, donde se brinden 

herramientas para su identificación, para la protección de información personal, 

estrategias de afrontamiento y la creación de redes de apoyo para las víctimas. 

Dichas acciones buscan en primer lugar la sensibilización ante el tema, luego 

brindar estrategias para su afrontamiento e involucrar a los estudiantes como 

agentes de cambio.  

Cuarta:  

A las instituciones formadoras, se recomienda el diseño e implementación de un 

programa orientado a desarrollar las capacidades de resiliencia en los estudiantes, 

con el propósito de afrontar de manera positiva situaciones realizadas por algunos 

estudiantes, donde buscan desvalorizar y manchar la honra de la víctima mediante 

la emisión de mensajes, fotos, difusión de mentiras, burlas o rumores. Esta 
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estrategia está dirigida a disminuir y mitigar los efectos adversos que puede generar 

esta modalidad de cibervictimización.  

Quinta:  

A las instituciones formadoras, se recomienda el diseño e implementación de un 

programa orientado a desarrollar las capacidades de la resiliencia, con el propósito 

de afrontar de manera efectiva situaciones donde un estudiante o grupos de 

estudiantes usurpan la identidad de otro, para difundir mensajes o imágenes 

perjudiciales. Esta estrategia, busca que el estudiante realice un afrontamiento 

activo frente a la situación que se encuentra. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Título: Resiliencia y cibervictimización en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana 

Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables   Dimensiones  Metodología  Población y 
muestra 

Problema general  
 
¿En qué medida la 
resiliencia se relaciona 
con la cibervictimización 
en estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022? 

Objetivo general  
 
Establecer la relación 
entre la resiliencia y la 
cibervictimización en 
estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022. 

Hipótesis general  
 
La resiliencia se 
relaciona inversa y 
significativamente 
con la 
cibervictimización 
en estudiantes 
universitarios de 
Lima Metropolitana. 

Resiliencia  Unidimensional  Enfoque: 
cuantitativo  
 
Tipo: básica  
 
Diseño: no 
experimental  
 
Alcance: 
Correlacional  
 
Método: 
Hipotético 
deductivo 
 
 

 
Población: 
 
623 500 
estudiantes 
universitarios 
de Lima 
Metropolitana. 
 
 
Muestra:  
 
384 
estudiantes 
universitarios 

Problemas específicos Objetivos específicos  Hipótesis 
especificas  

Denigración  



 
 

¿Cuáles son los niveles 
de resiliencia en 
estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana, 
2022? 
 
¿Cuáles son los niveles 
de cibervictimización en 
estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana, 
2022? 
 
¿En qué medida la 
resiliencia se relaciona 
con la dimensión 
denigración en 
estudiantes universitarios 
de Lima Metropolitana, 
2022? 
 
¿En qué medida la 
resiliencia se relaciona 
con la dimensión 
usurpación de identidad 
en estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022? 

Describir los niveles de 
resiliencia en 
estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022. 
 
Describir los niveles de 
victimización en 
estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022. 
 
Establecer la relación 
entre la resiliencia y la 
dimensión denigración 
en estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022. 
 
Establecer la relación 
entre la resiliencia y la 
dimensión usurpación 
en estudiantes 
universitarios de Lima 
Metropolitana, 2022. 

La resiliencia se 
relaciona inversa y 
significativamente 
con la dimensión 
denigración en 
estudiantes 
universitarios de 
Lima Metropolitana.  
 
La resiliencia se 
relaciona inversa y 
significativamente 
con la dimensión 
usurpación en 
estudiantes 
universitarios de 
Lima Metropolitana. 

 
Cibervictimización 

Usurpación de 
la identidad  

Técnica de 
recolección de 
datos:  
 
Encuesta  
 
 
Instrumentos de 
recolección de 
datos: 
 
Escala de 
Resiliencia de 
Connor – 
Davidson (CD-
RISC -10). 
 
Escala de 
Cibervictimización 
en Educación 
Superior 
(ECVES). 
 
Técnicas de 
análisis de 
información:  
 
Estadística 
descriptiva  
 
Estadística 
inferencial  

de Lima 
Metropolitana. 
 
 
Muestreo:  
 
No 
probabilístico  

 

 



 
 

Anexo 02: Tabla de operacionalización de las variables 

Variable 1: Resiliencia  

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Se refiere a la capacidad 
que las personas poseen 

para adaptarse a los 
cambios, eventos o sucesos 

que pueden vulnerar y 
ponen en riesgo la salud e 
integridad, permitiendo su 

desarrollo en un contexto de 
adversidad (Soler et al., 

2016). 

El nivel de resiliencia 
operacionalmente es definido 

mediante la Escala de Resiliencia CD-
RISC 10 de Connor-Davidson (2007), 

adaptada por Soler et al., (2016), 
compuesta por 10 ítems con un 

formato de respuesta tipo Likert de 
cinco respuestas desde totalmente de 

acuerdo (4) hasta totalmente en 
desacuerdo (0), que permite evaluar el 
nivel de resiliencia con un puntaje que 

varía entre 0 y 40. 

Unidimensional 

Adaptabilidad R1 Likert 
 
 

Totalmente 
de acuerdo = 

4 
De acuerdo= 

3 
Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 
= 2 
En 

desacuerdo 
= 1 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
= 0 

Afrontamiento R2 

Optimismo R3 

Fortaleza R4 

Resistencia R5 

Persistencia R6 

Tolerancia R7 

Constancia R8 

Tenacidad R9 

Autoeficacia R10 

 

 

 



 
 

Variable 2: Cibervictimización 

Definición 
conceptual  

Definición operacional  Dimensiones  Indicadores Ítems Escala de 
medición  

Es conceptualizada 
como un proceso 
donde una persona es 
atacada, humillada y 
vulnerada, mediante la 
recepción o 
publicación de textos, 
imágenes o videos a 
través de medios 
digitales (Valdés et al., 
2018). 

El nivel de la variable fue 
establecido mediante las 
puntuaciones de la 
Escala de 
Cibervictimización en 
Educación Superior 
(ECVES) desarrollada 
por Valdés et al., (2018), 
la cual consta de 8 ítems 
con una escala de 
respuesta de tipo Likert, 
con alternativas que va 
de nunca a siempre. El 
instrumento mide 
diversas formas de 
cibervictimización en 
estudiantes de educación 
superior, mediante el 
análisis de dos 
dimensiones: denigración 
(4 ítems) y usurpación de 
la identidad (4 ítems).   

Denigración  Publican mentiras y 
rumores. 
Publican imágenes 
desvalorizantes. 
Publican burlas 
Difunden mentiras.  

1-4 Likert 
 
Siempre = 4 
Casi siempre 

= 3 
A veces = 2 

Casi nunca =1 
Nunca =0 

Usurpación de la 
identidad  

Mensajes 
amenazantes. 
Publican videos 
imágenes.  
Publican burlas  
Publican información  

5-8 

 

 



 
 

Escala de resiliencia CD-RISC 10 

(Elaborado por Connor-Davidson, 2007; adaptado por Soler et al., 2016) 

 

Instrucciones:  

A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones que describen diferentes 

aspectos de tu vida, donde tendrás que leer cada una de ellas y marcar con una 

“X” que tan acuerdo o en desacuerdo esta con ellas (según el número que elijas). 

Recuerda que no hay respuestas correctas e incorrectas. Para ello tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

Totalmente de acuerdo = 4 

De acuerdo= 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 2 

En desacuerdo = 1 

Totalmente en desacuerdo = 0 

 

N° Ítems  4 3 2 1 0 

1 Sé adaptarme a los cambios.      

2 Puedo manejar cualquier situación.      

3 Veo el lado positivo de las cosas.      

4 Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés.      

5 Después de un grave contratiempo suelo «volver a la carga»      

6 Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades.      

7 Puedo mantener la concentración bajo presión.      

8 Difícilmente me desanimo por los fracasos.      

9 Me defino como una persona fuerte.      

10 Puedo manejar los sentimientos desagradables      

 

 

 



 
 

Escala de Cibervictimización en Educación Superior (ECVES) 

(Valdés et al., 2018) 

Instrucciones:  

A continuación, te presentamos una serie de enunciados que describen diferentes 

situaciones respecto al ciberacoso. Lee atentamente y elije la alternativa que más 

se idéntica Usted. Para ello tener en cuenta los siguientes criterios: 

Siempre = 4 

Casi siempre = 3 

A veces = 2 

Casi nunca =1 

Nunca =0 

N° Ítems  4 3 2 1 0 

1 Publican mentiras y rumores maliciosos sobre mi 

persona 

     

2 Publican fotos, videos y/o imágenes que me ponen 

en ridículo 

     

3 Publican burlas crueles acerca de mi apariencia física 

y/o forma de ser. 

     

4  Difunden mentiras y/o rumores sobre mí.      

5 Envían mensajes amenazantes a otras personas a 

través de mi cuenta haciéndose pasar por mí. 

     

6 Publican videos y/o imágenes desagradables de otras 

personas haciéndose pasar por mí. 

     

7 Publican burlas de otras personas haciéndose pasar 

por mí. 

     

8 Publican información que me compromete 

haciéndose pasar por mí 

     

 
 
 

 

 



 
 

Anexo 03: Prueba piloto 

1.- Escala de resiliencia  

A. Análisis factorial  

Análisis de los ítems de la Escala de resiliencia CD-RISC 10 

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis IHC H2 id 

Res1 3.29 .787 -1.117 1.469 .809 .714 .000 

Res2 3.12 .764 -1.036 1.905 .842 .763 .000 

Res3 3.19 .775 -.996 1.505 .857 .785 .000 

Res4 3.14 .799 -1.064 1.588 .860 .790 .000 

Res5 3.13 .735 -1.068 2.356 .834 .751 .000 

Res6 3.11 .761 -1.035 1.937 .857 .786 .000 

Res7 3.12 .745 -1.104 2.364 .848 .771 .000 

Res8 3.22 .727 -.975 1.948 .841 .762 .000 

Res9 3.13 .743 -1.046 2.181 .853 .780 .000 

Res10 3.17 .736 -.954 1.879 .858 .787 .000 

 
En la tabla, se observa una curva asimetría negativa, explicando que la mayor 

cantidad de datos se aglomeran en los valores menores (menores a 0) a la media 

aritmética; en lo que respecta a la curtosis, se puede apreciar que los datos se 

encuentran aglomerados alrededor de la media (mayor a 0). Por otro lado, se 

obtuvo valores de homogeneidad superiores a .80, indicando que los ítems 

correlacionan con el constructo; además, se encontró valores altos de 

comunalidades, superiores a .60, indicando el grado en que los factores explican la 

variable a medir. Por consiguiente, los ítems del instrumento analizado son 

aceptables.  

Prueba de KMO y Bartlett 
 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .953 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1903.970 

gl 45 

Sig. .000 

En la tabla, se puede apreciar la medida de adecuación muestral de KMO = .953, 

el cual se utiliza para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación 

parcial, encontrándose dentro del rango aceptable para realizar el análisis factorial. 



 
 

Por otro lado, se aprecia la prueba de esfericidad de Bartlett la cual indica un valor 

de significancia de .000, indicando, considerada adecuada para proceder con la 

aplicación del modelo.  

Matriz factorial  

 

 

Factor 

1 

Res4 .889 

Res10 .887 

Res6 .886 

Res3 .886 

Res9 .883 

Res7 .878 

Res2 .874 

Res8 .873 

Res5 .867 

Res1 .845 

 

En la tabla, se observa que los ítems son agrupados en un solo factor, presentando 

valores, presentando valores entre .824 y .877. 

 
Índice de ajuste del modelo estimado de la Escala de resiliencia CD-RISC 10 

Medidas de Ajuste Absoluto Medidas de Ajuste Incremental 

X2/gl Sig. RMSEA  SRMR CFI TLI NFI 

116.669 .000 .114 .017 .957 .945 .940 

En la tabla, se aprecia los resultados del análisis factorial confirmatorio para el 

cuestionario de Escala de resiliencia CD-RISC 10, el cual representa un 

procedimiento para probar que tan bien las variables medidas representa el número 

de constructos. En este sentido, se obtuvo un valor de X2 = 116.669 y p=.000 

indicando que el modelo cuenta con un buen ajuste, el RMSEA = 0.114 y 

SRMR=.017, indicando que las diferencias normalizadas entre la matriz observada 

y estimada presentan valores aceptables para garantizar el ajuste; de igual forma 

en el coeficiente de CFI =.957, TLI=.945 y NFI=.940 se obtuvieron valores mayores 



 
 

a .90. Por consiguiente, el análisis permite sostener que el modelo es válido desde 

el punto de vista estructural. 

Modelo factorial de medición para la Escala de resiliencia CD-RISC 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis, se determinó que el constructo está compuesto por un factor, 

donde se obtuvieron correlaciones entre .82 y .88 consideradas altas.  

 



 
 

B. Confiabilidad  

 
Coeficiente de confiabilidad mediante el análisis de consistencia interna  

 Alfa de Cronbach N° de elementos  

Escala  .966 10 

En la tabla 13, se presentan los valores de confiabilidad mediante el método de 

consistencia interna para Escala de resiliencia CD-RISC 10, donde se obtuvo un 

coeficiente de alfa de Cronbach de .966; indicando que el instrumento posee una 

alta confiabilidad.  

C. Percentiles  

Estadísticos  

N Válido 180 
Perdidos 0 

Media 31.62 
Desviación estándar 6.640 
Asimetría -1.424 
Error estándar de asimetría .181 
Curtosis 3.205 
Error estándar de curtosis .360 
Mínimo 0 
Máximo 40 
Percentiles 1 8.91 

5 16.00 
10 23.00 
15 26.15 
20 30.00 
25 30.00 
30 30.00 
35 30.00 
40 31.00 
45 31.00 
50 32.50 
55 33.00 
60 34.00 
65 34.00 
70 35.00 
75 35.75 
80 36.00 
85 38.85 
90 40.00 
95 40.00 
99 40.00 

 



 
 

Rangos y niveles 

Niveles  Rangos  

Baja 0-29 

Regular  30-35 

Alta  36-más 

 

2.- Escala de Cibervictimización en Educación Superior (ECVES) 

A. Análisis factorial  

Análisis de los ítems de las dimensiones denigración  

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis IHC H2 id 

Cv1 1.43 .777 1.328 2.778 .814 .817 .000 

Cv2 1.46 .841 .910 1.563 .814 .816 .000 

Cv3 1.37 .858 .931 1.698 .794 .779 .000 

Cv4 1.46 .808 .900 1.992 .776 .751 .000 

 
En la tabla, se observa una curva asimetría positiva, explicando que la mayor 

cantidad de datos se aglomeran en los valores superiores (menores a 0) a la media 

aritmética; en lo que respecta a la curtosis, se puede apreciar que los datos se 

encuentran aglomerados alrededor de la media (mayor a 0). Por otro lado, se 

obtuvo valores de homogeneidad superiores a .70, indicando que los ítems 

correlacionan con el constructo; además, se encontró valores altos de 

comunalidades, superiores a .70, indicando el grado en que los factores explican la 

variable a medir. Por consiguiente, los ítems del instrumento analizado son 

aceptables.  

Análisis de los ítems de las dimensiones usurpación de la identidad  

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis IHC H2 id 

Cv1 .79 .997 1.495 2.206 .820 .846 .000 

Cv2 .76 .953 1.747 3.414 .879 .878 .000 

Cv3 .96 .864 1.557 3.872 .800 .787 .000 

Cv4 .84 .981 1.442 2.218 .851 .841 .000 

 



 
 

En la tabla, se observa una curva asimetría positiva, explicando que la mayor 

cantidad de datos se aglomeran en los valores superiores (menores a 0) a la media 

aritmética; en lo que respecta a la curtosis, se puede apreciar que los datos se 

encuentran aglomerados alrededor de la media (mayor a 0). Por otro lado, se 

obtuvo valores de homogeneidad superiores a .80, indicando que los ítems 

correlacionan con el constructo; además, se encontró valores altos de 

comunalidades, superiores a .70, indicando el grado en que los factores explican la 

variable a medir. Por consiguiente, los ítems del instrumento analizado son 

aceptables.  

Prueba de KMO y Bartlett 
 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .912 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1215.881 

gl 28 

Sig. .000 

En la tabla, se puede apreciar la medida de adecuación muestral de KMO = .912, 

el cual se utiliza para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación 

parcial, encontrándose dentro del rango aceptable para realizar el análisis factorial. 

Por otro lado, se aprecia la prueba de esfericidad de Bartlett la cual indica un valor 

de significancia de .000, indicando, considerada adecuada para proceder con la 

aplicación del modelo.  

Matriz de componentes  

 
Factor 

1 2 

Cv2 .942  

Cv1 .906  

Cv3 .866  

Cv4 .795  

Cv5  .989 

Cv6  .908 

Cv8  .898 

Cv7  .675 

Método de extracción: factorización de eje principal.  

Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser. 



 
 

En la tabla, se observa que los ítems son agrupados en dos factores, presentando 

valores, presentando para el primer componente entre valores entre .735 y .908, 

para el segundo componente entre .621 y .935. 

 
Índice de ajuste del modelo estimado de la Escala de Cibervictimización en 
Educación Superior (ECVES) 

Medidas de Ajuste Absoluto Medidas de Ajuste Incremental 

X2/gl Sig. RMSEA RMR CFI TLI NFI 

52.275 .000 .099 .031 .973 .960 .958 

En la tabla, se aprecia los resultados del análisis factorial confirmatorio para el 

cuestionario de Escala de resiliencia CD-RISC 10, el cual representa un 

procedimiento para probar que tan bien las variables medidas representa el número 

de constructos. En este sentido, se obtuvo un valor de X2 = 52.275 y p= .000 

indicando que el modelo cuenta con un buen ajuste, el RMSEA = .099 y 

SRMR=.031, indicando que las diferencias normalizadas entre la matriz observada 

y estimada presentan valores aceptables para garantizar el ajuste; de igual forma 

en el coeficiente de CFI = .973, TLI= .960 y NFI= .958 se obtuvieron valores 

mayores a .90. Por consiguiente, el análisis permite sostener que el modelo es 

válido desde el punto de vista estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Modelo factorial de medición para la Escala de Cibervictimización en 

Educación Superior (ECVES) 

 

En el análisis, se determinó que el constructo está compuesto por dos factores, 

donde se obtuvieron para el primer componente correlaciones entre .83 y .87; y 

para el segundo componente correlaciones entre .85 y .92, consideradas altas.  

 

B. Confiabilidad  

 
Coeficiente de confiabilidad mediante el análisis de consistencia interna  

 Alfa de Cronbach N° de elementos  

Escala total  .934 8 

En la tabla 13, se presentan los valores de confiabilidad mediante el método de 

consistencia interna para Escala de Cibervictimización en Educación Superior 

(ECVES), donde se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de .934; indicando 

que el instrumento posee una alta confiabilidad. 

 



 
 

C. Percentiles  

Estadísticos 

 Cibervictimización Denigración 
Usurpación de 

identidad  
N Válido 180 180 180 

Perdidos 0 0 0 
Media 9.06 5.71 3.34 
Desviación estándar 5.876 2.921 3.455 
Asimetría 2.394 1.514 2.043 
Error estándar de asimetría .181 .181 .181 
Curtosis 7.138 4.252 4.977 
Error estándar de curtosis .360 .360 .360 
Mínimo 0 0 0 
Máximo 32 16 16 
Percentiles 1 .00 .00 .00 

5 3.05 2.00 .00 
10 4.00 3.00 .00 
15 5.00 4.00 .00 
20 6.00 4.00 1.00 
25 6.00 4.00 1.00 
30 7.00 4.00 1.30 
35 7.00 4.00 2.00 
40 8.00 5.00 2.00 
45 8.00 5.00 2.00 
50 8.00 6.00 2.50 
55 8.00 6.00 3.00 
60 8.00 6.00 3.00 
65 9.00 6.00 4.00 
70 9.00 7.00 4.00 
75 10.00 7.00 4.00 
80 11.00 7.00 5.00 
85 12.00 7.85 6.00 
90 14.00 8.00 7.00 
95 21.00 11.90 10.95 
99 32.00 16.00 16.00 

 
Niveles y rangos  
 

Niveles Escala total Denigración 
Usurpación de 

identidad 

Bajo 0-6 0-4 0-1 
Medio 7-10 5-7 2-4 
Alto 11-32 8-16 5-16 
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Anexo 04: Autorización para utilizar su instrumento Escala de Resiliencia de 

Connor – Davidson (CD-RISC -10) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 04: Autorización para utilizar su instrumento Escala de 

Cibervictimización en Educación Superior (ECVES) 
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