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RESUMEN 

En una investigación realizada con estudiantes en una Institución Educativa de 

Chimbote, se buscó correlacionar el ciberbullying y la autoestima. Se utilizó un 

diseño correlacional simple y se evaluaron 306 estudiantes, mediante los 

instrumentos: European cyberbullying intervention pro-ject questionnaire (ECIPQ) y 

la escala de Autoestima de Rosenberg (EA-Rosenberg). Indicando una correlación 

negativa débil no significativa entre la autoestima y la cibervictimización (Rho=- 

0.033). De manera similar, se observaron resultados similares entre la 

ciberagresión y la autoestima (Rho=-0.050). En resumen, no se puede afirmar con 

certeza que los cambios en la cibervictimización afecten significativamente la 

ciberagresión o la autoestima de manera directa. 

Palabras clave: Ciberbullying, autoestima, cibervictimización, 

ciberagresión, adolescentes. 
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ABSTRACT 

In a research carried out with students at an Educational Institution in Chimbote, we 

sought to correlate cyberbullying and self-esteem. A simple correlational design was 

used and 306 students were evaluated using the instruments: European 

cyberbullying intervention pro-ject questionnaire (ECIPQ) and the Rosenberg Self- 

Esteem Scale (EA-Rosenberg). Indicating a weak, non-significant negative 

correlation between self-esteem and cybervictimization (Rho=-0.033). Similarly, 

similar results were observed between cyberaggression and self-esteem (Rho=- 

0.050). In summary, it cannot be stated with certainty that changes in 

cybervictimization significantly affect cyberaggression or self-esteem directly. 

Keywords: Cyberbullying, self-esteem, cybervictimization, 

cyberaggression, adolescents. 
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I.I NTRODUCCIÓN 

La autoestima, ha sido partícipe de la vida del ser humano desde sus comienzos, sin 

embargo, en la adolescencia existen factores que favorecen o perjudican el 

autoconcepto, afectando su relación con el medio social (Ramos, 2016). 

Las relaciones familiares positivas ayudan a proveer una atmósfera de amor y apoyo, 

lo cual anima al joven a valorarse desde muy pequeño, a ser productivo y a respetar 

a cada uno de sus miembros, así como fortalecer su autoimagen, por eso, las buenas 

relaciones familiares son un excelente apoyo para un desarrollo saludable, ya que 

juegan un papel importante, afectando negativa y positivamente el comportamiento 

de los jóvenes; sin embargo, existen varios factores que provocan vulnerabilidad en 

el autoestima del adolescente, por ejemplo: padres divorciados, padres agresivos, 

padres consumidores de sustancias, etc (Avalos, 2016). 

La autoestima se ve influenciada por la carga afectiva que perciben ante 

circunstancias de violencia familiar (Petsayit et al., 2021). Lo que supone que la 

violencia puede afectar el desarrollo de una autoestima positiva. En cuanto a un 

estudio publicado en la revista “Espacios” elaborado en un grupo de 292 estudiantes 

de una zona rural, en el cual 47.9% mostraban niveles de autoestima bajos o muy 

bajos. También informaron que, el aumento de edad, el uso de tecnologías y nuevos 

compromisos influenciaba en el nivel de autoestima (Sigüenza et al., 2019). 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2019) el ciberbullying cuenta 

como un problema significativo que consiste en el empleo de plataformas en línea, 

redes sociales y otros medios digitales, para acosar, avergonzar, difamar o amenazar a 

alguien. Se han reportado incrementos en acciones de hostigamiento y otras 

modalidades de ciberbullying como el uso de comentarios insultantes, difamación en 

línea y publicación no autorizada de datos personales los cuales influyen en la 

autoestima y autoconcepto de las víctimas. 

En una publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) 

sobre uso de internet entre el 2008 y 2018 en alumnos de secundaria, se mostró que, 

en la costa en el 2008, los porcentajes llegaban a 38%, mientras que en la selva era 

del 42.3%. Para el año 2018, en la costa se obtuvo un porcentaje de 69% y en la 

selva se alcanzó un porcentaje de 42,2 %. 
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Por otro lado, se han reportado estudios en los que el ciberacoso afecta las 

capacidades de socialización y autoconcepto, generando en los adolescentes 

efectos negativos, como problemas emocionales y en otros casos extremos, el 

suicidio (Aragón et al., 2019). 

Según la INEI (2017) nos dice que el empleo del internet ha incrementado en un 

68.7% y se cuenta con mayor disponibilidad a él, por medio de los teléfonos móviles. 

El tener un acceso más asequible a estas plataformas apertura la posibilidad de que 

se genere el ciberbullying con fines de acosar al adolescente provocando en él 

sentimientos de frustración, irá, baja autoestima, aislamiento social y conductas 

suicidas (Sepúlveda, 2020). 

Por su parte, Espinoza (2023) menciona que la violencia escolar se manifiesta en 

diversas plataformas sociales donde los acosadores hostigan a sus víctimas 

afectando significativamente su autoestima. En el Perú, se dan incidencias similares 

en colegios nacionales y privados, según Minedu informó casos de ciberbullying 

registrados en el año 2022. En el que señala que hubo 277 reportes de acoso 

cibernético contra escolares donde un 61% adolescentes afirmaron haber 

experimentado ciberbullying. 

Según, Soto (2021) en su análisis realizado con la finalidad de medir el ciberbullying 

en jóvenes de Trujillo en el año 2020, con una población de estudiantes de 4° y 5° 

grado entre varones y mujeres, concluyó que estos están en un nivel bajo de 

ciberbullying. 

Asimismo, en la ciudad de Chimbote existen diversas instituciones de enseñanzas 

donde no hay una información respecto de cómo el ciberbullying impacta 

negativamente en la autoestima. Partiendo de lo antes mencionado esta 

investigación pretende argumentar a la presente problemática ¿Cuál es la correlación 

entre el cyberbullying y la autoestima en escolares de secundaria de una Institución 

Educativa, Chimbote 2024? 

Es así que, esta exploración es ventajosa debido a que busca indagar la 

correspondencia entre ciberbullying y autoestima en escolares de secundaria de una 

Institución Educativa, Chimbote 2024. 

A manera de justificación teórica, el propósito fundamental de este trabajo radica en 
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ofrecer nueva perspectiva para investigaciones futuras sobre la autoestima y 

ciberbullying en estudiantes, víctimas del ciberacoso. Esta problemática surge como 

resultado de múltiples impactos en la salud mental, derivados tanto de los desafíos y 

demandas académicas como de las problemáticas sociales prevalentes en la 

actualidad. Nuestro análisis se basa en estudios preliminares para abordar la falta de 

comprensión y conocimiento respecto a las variables. 

En términos prácticos, este estudio se centró en comprender cómo el ciberacoso 

afecta la salud mental de los estudiantes en relación con su autoestima. En última 

instancia, los autores aspiran a que este estudio genere nuevas vías para 

investigaciones adicionales sobre los factores que influyen en esta problemática, así 

como para el desarrollo de diseños de intervenciones psicológicas que sean 

efectivas. 

Además, en el nivel metodológico, se prevé que los resultados alcanzados servirán 

de guía para futuros investigadores, facilitándoles la planificación de estudios 

metodológicos que permitan la implementación de estrategias de intervención en sus 

respectivos ámbitos de investigación, estos hallazgos podrían incluso contribuir al 

desarrollo de planes o estrategias de respaldo. 

Además, establecería un punto de partida para futuras investigaciones o iniciativas 

al proporcionar información empírica de gran relevancia, la cual se ha realizado 

sometida a una evaluación minuciosa de las variables correlacionadas. 

El objetivo general es: Determinar la correlación entre el ciberbullying y la autoestima 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, Chimbote 2024. Los 

objetivos específicos, a) Estimar la relación entre cibervictimización y la autoestima. 

b) Estimar la relación entre ciberagresión y autoestima.

Ha: Existe correlación entre el ciberbullying y la autoestima en escolares de 

secundaria de una Institución Educativa de Chimbote 2024. H1: Si existe una 

correlación entre cibervictimización y autoestima. H2: Si existe correlación entre 

ciberagresión y autoestima. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se hallaron antecedentes Internacionales: 

Redondo (2017) en Barcelona analizó la influencia del ciberacoso y la autoestima en 

125 estudiantes de 11 y 18 años. Utilizó la escala de Rosenberg y un cuestionario 

de ciberacoso. Revelaron así que, el nivel de ciberacoso era alto, con un 42%, 

mientras que el nivel de autoestima era medio, con un 38%. Además, se observó 

que las dimensiones predominantes de la autoestima se situaban en un nivel medio. 

Se identificó una relación inversa entre las variables ciberacoso y autoestima. 

El estudio realizado por Macías (2017) en Guayaquil examinó la relación del 

ciberacoso escolar y la autoestima en 75 estudiantes de 11 a 16 años, utilizando la 

escala Rosenberg y un cuestionario de ciberacoso. El nivel de ciberacoso era alto, 

alcanzando el 56%, mientras que el nivel de autoestima era bajo, con un 42%. 

Además, se observó que el nivel de ciberacoso en las mujeres era medio, mientras 

que en los hombres era alto. Se concluye una relación inversa entre el ciberacoso y 

la autoestima. 

Se hallaron antecedentes Nacionales 

Vásquez (2020), propuso analizar la relacion entre el ciberbullying y la autoestima 

en 150 estudiantes de 14 y 17 años en Lima. Para evaluar estos aspectos, se 

emplearon un cuestionario de ciberbullying y autoestima 25. Estos hallazgos 

revelaron un alto nivel de ciberbullying, alcanzando un 67%, y un nivel bajo de 

autoestima, con un 58%. Además, al desglosar los resultados por género, se 

observó que el ciberbullying predominaba en el sexo masculino, con un 60%, 

mientras que la baja autoestima en el sexo femenino, obtuvo un 53%. En resumen, 

existe relación inversa y significativa entre el ciberbullying y autoestima. 

Tello y López (2022), realizaron un estudio sobre la influencia del ciberbullying y la 

autoestima en adolescentes de Cajamarca en 2021. La muestra incluyó a 150 

estudiantes de secundaria, de 14 y 17 años. Hallando que el nivel de ciberbullying 

fue alto, alcanzando un 50%, y un nivel bajo de autoestima, con un 53%. Además, 

al analizar los datos por género, se observó que el ciberbullying predominaba el 

masculino, con 33% en el nivel alto, y en el nivel bajo la autoestima en el sexo 
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femenino con 27%. 

Aquino et al. (2022), se propusieron investigar la relación de maltrato, ciberacoso y 

autoestima en 271 estudiantes de medicina de sexto a primer año en el 

resurgimiento del COVID-19. Para evaluar estos aspectos, se utilizaron el 

“Cuestionario de Percepción de Maltrato en el Estudiante de Medicina”, la versión 

española del “Cuestionario del Proyecto Europeo de Intervención de Ciberacoso” y 

la “Escala de Autoestima de Rosenberg”. Evidenciando que la percepción de 

maltrato psicológico y académico fue alta, alcanzando ambos un 87,50%, mientras 

que el maltrato sexual fue del 50,90%. Se encontró que el 24,70% de los estudiantes 

eran cibervíctimas, el 13,70% eran ciberagresores y el 13,30% eran cibervíctimas. 

La mayoría contaba con autoestima media, de 41,69%, asociando esto a la 

presencia de maltrato psicológico (p = 0,001), maltrato académico (p = 0,018) y 

maltrato sexual (p = 0,000). Sin embargo, no se evidenció una significancia entre la 

autoestima y la presencia de cibervíctimas (p = 0,090), ciberagresores (p = 0,107) ni 

ciberagresores victimizados (p = 0,178). 

Se hallaron los siguientes antecedentes Locales 

En un estudio realizado en Perú por Pajuelo y Noé (2017), se investigó la influencia 

del acoso escolar y la autoestima en 355 adolescentes de 1er a 4to grado en Nuevo 

Chimbote. Hallando una relación negativa e inversa entre el acoso escolar y 

autoestima, es decir al aumentar el acoso escolar, la autoestima disminuye. Es así 

que, se evidencia relación significativa entre las dos variables, aunque sea mínima, y 

afecta a los adolescentes. 

Carrión y Madueño (2019) analizaron la asociación de acoso escolar y autoestima 

en 286 estudiantes en Nuevo Chimbote, obteniendo como resultados en cuanto a 

acoso escolar un nivel medio del 41,10% y un nivel bajo de 40,70%, por otro lado, 

en autoestima el 63,90% está en un nivel alto, el 23,90%en medio y el 12,30% en 

bajo. Concluyendo así que existe correlación negativa deficiente, debido a los 

aspectos de comportamiento intimidatorio, victimización y ser observador activo del 

acoso. Esto sugiere que, al aumentar el puntaje en cualquiera de estos aspectos, la 

autoestima disminuye, y viceversa. Sin embargo, no se encontró correlación entre 

ser un observador pasivo del acoso y la autoestima. 

Huaman y Cuaresma (2019) mencionan que la autoestima engloba los juicios y la 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/37259/AC_Pajuelo_FJ-No%C3%A9_GM.pdf?sequence=1
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/37259/AC_Pajuelo_FJ-No%C3%A9_GM.pdf?sequence=1
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percepción valorativa de uno mismo. Cuando un alumno reconoce lo importante y 

valioso que es, comienza a ser una persona creativa, activa, y muestra mejor 

desempeño escolar y social, es por ello, que se acepta así mismo y estima su propio 

concepto. 

La autoestima está vinculada a la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, y 

esta percepción se forma a través de relaciones afectivas positivas. Por lo tanto, los 

padres o cuidadores desempeñan un papel fundamental al proporcionar afecto y 

reconocimiento, lo que contribuye a una autoestima saludable (Panesso y Arango, 

2017). 

Rosenberg (1965) argumenta que la autoestima es la actitud, favorable o 

desfavorable, que se tiene de sí mismo. Además, se describe como la valoración 

general que las personas se hacen. Así mismo, esta valoración se fundamenta en 

sentimientos y pensamientos que tienen acerca de su propia valía, considerando 

valores, normas y el entorno en el que viven (University of Maryland, 2021). 

La autoestima representa una necesidad esencial para los seres humanos, siendo 

fundamental en el lapso de la vida. Su importancia radica en su capacidad para 

impulsar un desarrollo sano y normal, además de ser vital para la supervivencia y un 

logro personal que requiere un esfuerzo constante en la búsqueda del 

autoconocimiento (Villalobos, 2019). 

Los componentes de la Autoestima según López et al. (2001) son los siguientes: el 

componente cognitivo, que involucra la modificación de nuestros pensamientos 

negativos por positivos; el afectivo, que implica la gestión de nuestras emociones, y 

el conductual, que es la acción que tomamos para modificar nuestros 

comportamientos. 

La variable autoestima se clasifica en 2 dimensiones las cuales son, autoestima 

positiva, se expresan más creativos, independientes y responsables de los demás y 

de ellos mismos. Y la autoestima negativa, se sienten juzgados constantemente, 

tienen miedo de hablar con otras personas y tienen dificultades para identificar sus 

sentimientos (Rosenberg, 1965). 

La autoestima, se fundamenta mediante la teoría de Morris Rosenberg (1965), la 

cual se basa en el enfoque cognitivo social. Sosteniendo que los aspectos humanos 
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se desarrollan mediante la socialización. Durante este proceso, la persona forma su 

propia identidad y comprensión de quién es, así como su percepción de cómo encaja 

en la estructura social. 

Garaigordobil y Machimbarrena (2019) refieren que el ciberbullying es un modo de 

acoso principalmente a través del internet y dispositivos móviles. Este tipo de acoso 

se considera un fenómeno porque tiene un efecto perjudicial sobre las víctimas 

directamente involucradas y sobre quienes integran sus familias. También, Kavuk y 

Keser (2018) consideran al ciberbullying como agresión cibernética, donde el 

atacante libera de forma anónima su abuso y acoso contra la cibervíctima. 

El ciberbullying es la violencia que se da mediante la tecnología, y causa angustia 

emocional, depresión suicida lo que genera reacciones negativas como la ira, el 

miedo y la impotencia (Montilla et al., 2018). Ramírez y Hernández (2017) definen a 

los correos electrónicos, mensajes móviles (WhatsApp, Facebook e Instagram) 

como herramientas utilizadas para atacar a una persona con el fin de causarle daño. 

Rodríguez (2018) afirma que aquellas víctimas de ciberbullying, en relación a su 

autoestima no son óptimas, debido a que los ataques son repetidos y continuos a 

través de los medios electrónicos, y destaca que las víctimas caen fácilmente en un 

estado de tristeza y en otros casos incluso se quitan la vida, debido a que no pueden 

soportar tanto acoso e intimidación en línea. 

Castilla (2021) manifiesta que las víctimas que sufren de acoso constante en el 

ciberespacio experimentan síntomas depresivos asociados a otros problemas 

psicológicos, donde la autoestima y la integridad de la persona se ven gravemente 

dañadas, lo que conlleva que las relaciones con la familia se deterioren, se afecte 

su rendimiento académico, su estilo de vida y lleguen a generar en mucho casos 

adicción por consumo de alcohol y sustancias psicoactivas nocivas para la salud 

(drogas, alcohol, etc.). 

Gonzales (2017) describe patrones de agresión, que son: acoso por mensaje de 

texto, video o fotografía, llamadas telefónicas amenazantes, acoso por salas de chat 

del zoom, acoso por correo electrónico y sitios web que difaman a la víctima. 

La variable ciberbullying se clasifica en 2 dimensiones: Cibervictimización y 



8 

Ciberagresión, con respecto a la dimensión de cibervictimización se establece la 

vinculación con ser objeto de acoso, hostigamiento o agresión mediante los 

dispositivos electrónicos o redes sociales, esto puede incluir la difusión de rumores, 

insultos, amenazas, difamación, exclusión social en línea, suplantación de identidad, 

etc. Así mismo, la ciberagresión se refiere al acto de ejercer agresión, hostigamiento 

o violencia hacia otros a través de medios electrónicos como la usurpación, agresión,

amenazas, etc. Es así que, los ítems de cada dimensión hacen referencia a 

comportamientos que causen daño o malestar (Del Rey et al., 2015). 

El ciberbullying se fundamenta mediante la Teoría de la agresión interpersonal y la 

victimización, según Salmivalli et al. (1996) menciona que han identificado seis roles 

distintos de acoso entre compañeros: agresor, el que refuerza al agresor, cómplice 

del agresor, defensor de la víctima, espectador y la víctima. Esto implica que algunos 

alumnos adoptan roles activos en el bullying mientras que otros son espectadores, 

ya sea de forma activa o pasiva. Sin embargo, un grupo de estudiantes está 

frecuentemente involucrado de alguna manera en el problema, o al menos está al 

tanto de los detalles y a menudo lo tolera o ignora. Estos roles de la violencia 

interpersonal pueden representarse gráficamente en un triángulo sostenido por dos 

convenciones perversas: la ley del dominio-sumisión y la ley del silencio. La primera 

conecta al agresor y a su víctima de manera maquiavélica, dejando a la víctima con 

pocas posibilidades de escapar del control acosador del agresor. La segunda 

perpetúa el juego siniestro de roles dentro de un grupo de compañeros que no 

siempre están dispuestos a ayudar a la víctima y al enfrentarse al agresor, lo que 

aumenta su vulnerabilidad y la impunidad del agresor. 

La teoría cognitiva de Beck (1991, como se cita en Valle, 2021) fundamenta que la 

persona siente daño emocional debido a su forma de ver los acontecimientos y no a 

cómo se desarrollan realmente. Los ataques de ciberbullying afectan al campo 

emocional de las personas tal como son percibidas, categorizadas, interpretadas y 

juzgadas lo que puede causar un daño real, dejando una menor imagen social y 

visibilidad. Esta percepción de daño real y la creciente importancia del ciberacoso 

en las plataformas más importantes se puede explicar por el hecho de que en los 

sistemas cognitivos actuales, las redes sociales son centrales para el desarrollo de 
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cada individuo donde la gente recibe retroalimentación constante y necesita mucha 

aprobación. Por lo tanto, al obtener respuestas negativas de las redes puede crear 

falsas percepciones de la realidad e ideas de incapacidad para afrontar futuros 

desafíos, una interpretación negativa de la realidad y una persistente autoestima 

negativa característica de la depresión. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Es de enfoque cuantitativo, ya que implica el análisis de datos estadísticos que 

consideran niveles de medición como ordinal, nominal, intervalo, o de razón y 

proporción, utilizando técnicas estadísticas tanto descriptivas como 

inferenciales (Sánchez et al., 2018). 

3.1.2. Diseño de investigación: 

Es un estudio correlacional simple, que es la forma más básica de este tipo 

de investigaciones, su objetivo principal es examinar la relación funcional 

entre dos o más variables, sin hacer distinciones entre ellas y sin aplicar 

control sobre variables externas en dicha relación (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y Operacionalización: 

Variable independiente: Ciberbullying 

• Definición conceptual:

El ciberbullying es la violencia mediante la tecnología, puede afectar la salud

mental, causando angustia emocional, ansiedad social, baja autoestima,

depresión suicida, así mismo reacciones negativas como la ira, el miedo y la

impotencia (Montilla et al.,2018).

• Definición operacional:

Se valoran los indicadores por el cuestionario European Ciberbullying

Intervention Pro-ject Questionnaire (ECIPQ), versión europea por (Del Rey

et al., 2015).

• Indicadores:

-Cibervictimización: (ofensas, amenazas, hackeo, insultos, difamación,

robo de información, exclusión, chántale).

- Ciberagresión: (agresión, usurpación, robo de infromacion, chantaje,

humillación, amenazas).
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• Escala de medición: De Intervalo.

Variable dependiente: Autoestima

• Definición conceptual:

Rosenberg (1965) argumenta que la autoestima es la actitud, ya sea

favorable o desfavorable, que las personas tienen hacia sí mismas. Además,

se puede describir como una valoración general que las personas hacen de

su propio ser.

• Definición operacional:

La variable se medirá mediante el instrumento de Morris Rosenberg (1965).

• Indicadores:

- Autoestima positiva: (grado de autoconfianza, nivel de autovaloracion, nivel

de seguridad personal, grado de autosatisfacción, nivel de autoaceptación).

- Autoestima negativa: (sentimientos negativos, inseguridad, inestabilidad

emocional, desconfianza y pesimismo).

• Escala de medición: De Intervalo.

3.3. Población, muestra, muestreo y Unidad de análisis 

3.3.1 Población: 

Estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Chimbote (N = 

1500). Esta información fue facilitada por la institución educativa mediante su 

registro de estudiantes (N = 1500). 

• Criterios de inclusión:

- Escolares de 4to a 5to grado.

- Escolares que tengan 15 a 17 años de ambos sexos.

• Criterios de exclusión:

- Se excluyeron aquellos que cometieron errores en el llenado del
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formulario sea este al dar doble respuesta, borrones o dejar la 

respuesta en blanco. 

- Se excluyó a estudiantes con algún tipo de discapacidad mental.

- Se excluyó a estudiantes que no lograron asistir el día de la

aplicación de los cuestionarios. 

3.3.2 Muestra 

En esta investigación debido a que se tuvo acceso a toda la población está 

considerada por 306 sujetos de 4º y 5º grado dentro de las edades de 15 a 17 

años (ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Características de los adolescentes de una institución educativa de Chimbote. 

Variables F % 

Sexo 

Mujer 156 51 

Hombre 150 49 

Edad 
De 15 a 17 años (M=16.1; 
DE=0.74) 

3.3.3 Muestreo: 

Emplea el método no probabilístico, basado en la conveniencia y el criterio del 

investigador, en el cual los estudiantes de la población no son seleccionados al 

azar. Por ello, se emplearán criterios de inclusión y exclusión para obtener una 

muestra representativa, además, se incluyeron casos accesibles y voluntarios 

que aceptaron participar en el estudio (Otze y Manterola, 2017). 

3.3.4 Unidad de análisis: 

Un estudiante de 15 a 17 años perteneciente al nivel de secundaria de una 

Institución Educativa de Chimbote. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la encuesta, la cual, mediante la recopilación de datos a través de 

cuestionarios o escalas estandarizadas confiables, posibilitan la exploración de 

diferentes temas sociales (Gonzalo y Abiuso, 2019). 
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El ciberbullying se evaluó utilizando el Cuestionario European Ciberbullying 

Intervention Project Questionnaire (ECIPQ), adaptado en España por Ortega, Del 

Rey y Casas en 2016, aplicado a estudiantes de 12 a 19 años. Consta de 22 

preguntas tipo Likert divididas en dos dimensiones: cibervictimización y 

ciberagresión, con once preguntas en cada una. Las respuestas se clasificaron en 

una escala del 0 al 4, donde 0 significa "nunca", 1 "una o dos veces", 2 "una o dos 

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

semana". 

Se llevó a cabo la validación del constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio (AFC), obteniendo índices de ajuste óptimos. Los resultados mostraron 

valores de Satorra Bentler = 495.93, p = .00, NNFI = .98, CFI = .98, IFI 

= .98, RMSEA= .042 y SRMR = .065 (Del Rey et al., 2015). 

Además, La validez del cuestionario (ECIPQ) versión española por Del Rey et al. 

(2015) se evidencio mediante el Alfa de Cronbach con un total de .87, para 

victimización .80 y para agresión .88. 

El instrumento al ser sometido al contexto peruano, se optó por una revisión por 

criterio de expertos y por un estudio piloto, en el criterio de expertos se obtuve los 

resultados, V: coeficiente V de Aiken de 1.00, con IC: intervalo de confianza de 95%, 

LI: límite inferior de .84 y LS: límite superior de 1.00 (ver Anexo 12), y en la prueba 

piloto, el Alfa de Cronbach para Cibervictimización es de .92 y para Ciberagresión 

.96. (ver Anexo 11). 

Para la autoestima utilizamos el cuestionario de Morris Rosenberg de 1965, el cual 

es aplicable a partir de los 12 años a más, consta de 10 preguntas. Las respuestas 

a las preguntas del 1 al 5 se calificaron de 4 a 1, siendo A igual a 4 y D igual a 1. 

Las respuestas a las preguntas del 6 al 10 se calificaron de 1 a 4, siendo A igual a 1 

y D igual a 4. En función a los puntajes obtenidos, se interpretaron de la siguiente 

manera: si el puntaje está entre 30 y 40 puntos, indica una autoestima superior, de 

igual manera si está entre 26 y 29, se considera una autoestima media, aunque es 

importante trabajar en su mejora y si el puntaje es menor a 25, se denota autoestima 

baja, por lo que existe problemas de autoestima. Mencionando también, que la 

confiabilidad se obtuvo utilizando el coeficiente alfa de Cronbach (α = .86). Además, 

el método test-retest encontró estabilidad temporal con valores entre r = .85 y r = 
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.88 (Ventura et al., 2021). 

En Perú, Ventura et al. (2021) validaron este instrumento, demostrando que posee 

propiedades psicométricas adecuadas para un modelo bidimensional. La autoestima 

positiva mostró un valor ω de .803 y la autoestima negativa un valor ω de .723. Para 

evaluar el ajuste del modelo, se utilizaron varios índices siguiendo los puntos de corte 

propuestos por Hu y Bentler (1999), tales como el índice de ajuste comparativo (CFI 

≥ .95), la raíz del error cuadrático medio estandarizado (SRMR ≤ 

.08) y la raíz del error cuadrático medio de aproximación (RMSEA < .06). 

El instrumento para ser aplicado en el contexto peruano fue sometido a un estudio 

piloto, en la prueba piloto se obtuvo los resultados, Alfa de Cronbach para 

Autoestima positiva es de .87y para Autoestima negativa .80. (ver Anexo 11). 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, al adquirir el acceso libre de ambos instrumentos mediante artículos 

científicos, se procedió a realizar la validación de juicio de expertos para el 

cuestionario que mide el ciberbullying y la prueba piloto para el cuestionario de 

(ECIPQ) y el test de Rosenberg. En segundo lugar, se gestionó el permiso para la 

institución educativa objeto de nuestra investigación. En tercer lugar, se aplicó los 

cuestionarios en la institución educativa con los consentimientos aprobados. Por 

último, como cuarto punto, se recolectó los resultados de la aplicación en la base de 

datos en Excel, y se procedió a importar los datos al programa estadístico Jamovi 

con la finalidad de que los resultados sean expresados en tablas e interpretados 

acorde a nuestro objetivo general y específicos, para posteriormente realizar el 

informe de los resultados. El test de ciberbullying (ECIPQ), obtuvo un tiempo limitado 

entre 10 a 15 minutos, mientras que, el test de Rosenberg se completó 

aproximadamente en 5 y 10 minutos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se utilizaron estadísticas descriptivas como la media, desviación estándar, asimetría 

y curtosis. Los criterios de asimetría utilizados para evaluar la normalidad fueron: As 

< +/- 1.5 (Forero et al., 2009). Además, se aplicó la prueba inferencial de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov, adecuada para el tamaño de la muestra, considerando que un 

valor de p<.05 indica una distribución no normal, mientras que 
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p>.05 indica una distribución normal. También se calculó el Alfa de Cronbach para 

la consistencia interna. 

La interpretación se fundamentó en medidas del tamaño del efecto. Para el 

coeficiente de correlación de Pearson (R), se establecieron los siguientes umbrales: 

.10 como pequeño, .30 como mediano y .50 como grande. Además, para examinar 

las diferencias en las variables según el sexo, se utilizó la prueba U de Mann- 

Whitney, interpretando sus resultados también según el tamaño del efecto: .10 como 

pequeño, .30 como mediano y .50 como grande (Domínguez-Lara, 2018). 

3.7. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación fue aprobado para su ejecución el 29 de febrero 

del 2024 por el comité de ética de la universidad Cesar Vallejo. Asimismo, según el 

Colegio de Psicólogos Peruanos (2022), se debe respetar la honorabilidad de las 

personas y se deben preservar y defender los derechos humanos, buscando ampliar 

el entendimiento del comportamiento humano y la percepción que las personas 

tienen de sí mismas y de los demás, por lo que, se salvaguarda la privacidad y la 

integridad de quienes necesitan servicios y de aquellos que participan en proyectos 

de investigación psicológica, además, se reconoce la responsabilidad inherente al 

ejercicio profesional con personas, asumiendo el compromiso de ser competentes e 

imparciales en la aplicación del conocimiento científico. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2 

Medidas descriptivas de las variables autoestima y ciberbullying  

 

 M DE Min. Max. g1 g2 KS  

       Est. Sig. 

CV 5.63 6.86 0 44 2.66 8.92 0.214 p<.001 

CA 3.1 5.56 0 39 3.64 16.36 0.288 p<.001 

AU 25.9 5.38 9 36 -0.35 0.123 0.053 0.036 

Nota: g1= asimetría; g2= curtosis; CV= cibervictimización; CA= ciberagresión; AU: Autoestima 
 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de las puntuaciones para las variables 

autoestima y ciberbullying. Para la ciber victimización (CV), los valores oscilan 

entre 0 y 44, con una media de 5.63 y una desviación estándar de 6.86, lo que 

indica una variabilidad significativa en las respuestas. La distribución muestra una 

asimetría y una curtosis positivas (g1 = 2.66, g2 = 8.92), y la prueba de K-S indica 

que no se ajusta a una curva normal con una significancia de p<.05. En cuanto a 

la ciber agresión (CA), los valores varían de 0 a 39, con una media de 3.1 y una 

desviación estándar de 5.56. También presenta una asimetría y una curtosis 

positivas (g1 = 3.64, g2 = 16.36), y la distribución no es normal (p<.001). 

Finalmente, la autoestima (AU) muestra valores de 9 a 36, con una media de 25.9 

y una desviación estándar de 5.38. La distribución de esta variable tiene una 

asimetría negativa y una curtosis cercana a cero (g1 = -0.35, g2 = .123), y aunque 

la prueba de K-S muestra una significancia de p = .036, lo que sugiere una posible 

desviación de la normalidad, es la variable que más se acerca a una distribución 

normal de las tres examinadas. 
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Tabla 3 

Correlación entre las dimensiones del ciberbullying y la autoestima 

CV CA A 

Cibervictimización — 

Ciberagresión .581*** — 

Autoestima -.033 -.050 — 
Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

En el análisis de la tabla 3, se observa que hay correlación negativa débil y sin 

significancia estadística entre la autoestima y la cibervictimización (Rho=-.033). De 

igual manera, se observa resultados similares entre la relación de ciberagresión y 

la autoestima (Rho=-.050). Según los datos el hecho de que una persona presente 

una alta o baja autoestima no está asociado directamente a sufrir de alguna 

modalidad de agresión mediante el uso de plataformas digitales o redes sociales. 
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Tabla 4 

Análisis comparativo entre el ciberbullying y la autoestima según sexo 

Mujeres Hombres    

 M DE  M DE U P TE 

CV 5.9 6.97  5.35 6.76 10844 .267 .073 

CA 3.28 5.93  2.92 5.15 11455 .744 .021 

A 26.26 5.45  25.5 5.29 10602 .155 .094 

Nota: M=media; DE=desviación estándar; U= U de mann – Whitney; p= valor de significancia; TE= tamaño 
de efecto. 

 
En la tabla 4, se observó el análisis comparativo entre ciberbullying y autoestima 

según el sexo. Los datos presentan algunas diferencias entre hombres y mujeres, 

aunque estas no son estadísticamente significativas. En la cibervictimización, se 

muestra que no hay diferencias significativas entre las variables (U=10844; p=.267; 

TE=.073), evidenciando que existe una tendencia hacia las mujeres, pero con un 

efecto mínimo no significativo, esto indicaría que el sexo no es un factor 

determinante en la cibervictimización en este estudio. 

Respecto a la ciberagresión, el análisis revela que no hay diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al sexo (U=11455; p=.744; TE=.021). Esto 

implica que, a pesar de que las mujeres puedan sentir o percibir un nivel 

ligeramente más alto de ciberagresión, no hay una diferencia clara entre géneros 

que indique que las mujeres estén siendo víctimas de ciberagresión más 

frecuentemente que los hombres en este estudio. 

En lo que respecta a la autoestima, aunque las mujeres reportan una media 

ligeramente superior (26.26) comparada con los hombres (25.5) pero las diferencias 

no son estadísticamente significativas (U=10602; p=.155; TE=.094), esta diferencia 

se debe a que las mujeres tienen una mayor asimilación de experiencias de 

discriminación, por lo que las mujeres pueden enfrentar discriminación de género 

en varias formas, lo que podría afectar su autoestima. 
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V. DISCUSIÓN

En este estudio, se minimizó la conexión entre el ciberacoso y la autoestima en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa en Chimbote. En cuanto a 

la relación entre la victimización en línea y la autoestima, los datos mostraron una 

correlación negativa débil sin significancia estadística. Esto implica que la 

autoestima de los participantes en el estudio varía independientemente de si 

informan o no alguna forma de agresión virtual. 

No es la primera vez que se encuentran hallazgos como estos Aquino-Canchari et 

al. (2022) reportó hallazgos similares en estudiantes de medicina. Ambos trabajos 

señalan una correlación débil y no significativa de cibervíctima y la autoestima. De 

los hallazgos se puede inferir que otros factores podrían influir en cómo las 

personas desarrollar su amor propio y que las experiencias de cibervictimización no 

cambian esto. 

Las diferencias en estudios de Redondo (2017), Macías (2017) y Vásquez (2020) 

respecto a la relación entre cibervictimización y autoestima podrían atribuirse a 

varios factores metodológicos y contextuales. Por un lado, las variaciones en el 

diseño del estudio, como las diferencias en las herramientas de medición de la 

autoestima y la cibervictimización, pueden influir en cómo se perciben y se reportan 

las correlaciones. Otro aspecto a considerar es la actividad virtual constante y cómo 

ha evolucionado a lo largo de los años, ya que la interacción continua en entornos 

virtuales puede alterar la percepción de la autoestima y la experiencia de 

cibervictimización, lo que puede resultar en una correlación débil y no significativa, 

tal como se vio en el estudio. 

En el marco teórico actual, existen varias teorías que exploran la falta de asociación 

entre las variables, como la teoría de la desensibilización digital la cual propone 

que, en la era digital, muchos usuarios se han acostumbrado a los comportamientos 

negativos en línea, aprendiendo a no vincular estos ataques con su valor personal, 

pero desde la continuidad presencial en el ámbito escolar, el acoso en línea ha 

cobrado un menor sentido dentro de los ciberagresores (Galán et al., 2023). 

Además, algunos individuos poseen características personales o cuentan con 

apoyo social que les permite manejar efectivamente las experiencias negativas en 

https://www.bing.com/aclick?ld=e8tGfMaEOQcx0IT8hbWARLpTVUCUxb3tKRN6ssiMr1g2i3hNTxJE-rSk6b-TjOwG2y1S0QSFGB2pVSlmbjQXyG2vD6MHMT1w8YvYJJitlupq-BJCasYgYv181f6HEIEcBBISil4BsJDNtSM3S1Nlw725SGlkvNPxKqVhv0rLsEs1Aj4fBC&u=aHR0cCUzYSUyZiUyZnF1aWxsYm90LmNvbSUyZmVzJTJmcGFyYWZyYXNlYXIlM2Z1dG1fbWVkaXVtJTNkY3BjJTI2dXRtX3NvdXJjZSUzZGJpbmclMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RGQSUyNTIwLSUyNTIwVlMlMjUyMCUyNTdDJTI1MjBBV0FSJTI1MjAtJTI1MjBTZWFyY2glMjUyMCUyNTdDJTI1MjBQcm9kdWN0JTI1MjAtJTI1MjBQYXJhcGhyYXNlJTI1MjAlMjU3QyUyNTIwU3BhbmlzaCUyNTIwJTI1N0MlMjUyMERFVlAlMjUyMCUyNTdDJTI1MjBDUEElMjZ1dG1fdGVybSUzZHBhcmFmcmFzZWFyJTI1MjB0ZXh0b3MlMjZ1dG1fY29udGVudCUzZDgzMTUwOTg1MjUxODI3JTI2Y2FtcGFpZ25fdHlwZSUzZHNlYXJjaC02MDM2MjA0NTElMjZjbGlja19pZCUzZGMyZjI3ZjMwM2QzOTE5NzE2OWNhMTliOTY5ZTg4ZTgwJTI2Y2FtcGFpZ25faWQlM2Q2MDM2MjA0NTElMjZhZGdyb3VwX2lkJTNkMTMzMDQxMTQ3NTIzODUxMiUyNmFkX2lkJTNkODMxNTA5ODUyNTE4MjclMjZrZXl3b3JkJTNkcGFyYWZyYXNlYXIlMjUyMHRleHRvcyUyNnRhcmdldCUzZGt3ZC04MzE1MTc3MTU2NjE2MSUzYWxvYy0xNDglMjZuZXR3b3JrJTNkbyUyNm1zY2xraWQlM2RjMmYyN2YzMDNkMzkxOTcxNjljYTE5Yjk2OWU4OGU4MA&rlid=c2f27f303d39197169ca19b969e88e80
https://www.bing.com/aclick?ld=e8tGfMaEOQcx0IT8hbWARLpTVUCUxb3tKRN6ssiMr1g2i3hNTxJE-rSk6b-TjOwG2y1S0QSFGB2pVSlmbjQXyG2vD6MHMT1w8YvYJJitlupq-BJCasYgYv181f6HEIEcBBISil4BsJDNtSM3S1Nlw725SGlkvNPxKqVhv0rLsEs1Aj4fBC&u=aHR0cCUzYSUyZiUyZnF1aWxsYm90LmNvbSUyZmVzJTJmcGFyYWZyYXNlYXIlM2Z1dG1fbWVkaXVtJTNkY3BjJTI2dXRtX3NvdXJjZSUzZGJpbmclMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RGQSUyNTIwLSUyNTIwVlMlMjUyMCUyNTdDJTI1MjBBV0FSJTI1MjAtJTI1MjBTZWFyY2glMjUyMCUyNTdDJTI1MjBQcm9kdWN0JTI1MjAtJTI1MjBQYXJhcGhyYXNlJTI1MjAlMjU3QyUyNTIwU3BhbmlzaCUyNTIwJTI1N0MlMjUyMERFVlAlMjUyMCUyNTdDJTI1MjBDUEElMjZ1dG1fdGVybSUzZHBhcmFmcmFzZWFyJTI1MjB0ZXh0b3MlMjZ1dG1fY29udGVudCUzZDgzMTUwOTg1MjUxODI3JTI2Y2FtcGFpZ25fdHlwZSUzZHNlYXJjaC02MDM2MjA0NTElMjZjbGlja19pZCUzZGMyZjI3ZjMwM2QzOTE5NzE2OWNhMTliOTY5ZTg4ZTgwJTI2Y2FtcGFpZ25faWQlM2Q2MDM2MjA0NTElMjZhZGdyb3VwX2lkJTNkMTMzMDQxMTQ3NTIzODUxMiUyNmFkX2lkJTNkODMxNTA5ODUyNTE4MjclMjZrZXl3b3JkJTNkcGFyYWZyYXNlYXIlMjUyMHRleHRvcyUyNnRhcmdldCUzZGt3ZC04MzE1MTc3MTU2NjE2MSUzYWxvYy0xNDglMjZuZXR3b3JrJTNkbyUyNm1zY2xraWQlM2RjMmYyN2YzMDNkMzkxOTcxNjljYTE5Yjk2OWU4OGU4MA&rlid=c2f27f303d39197169ca19b969e88e80
https://www.bing.com/aclick?ld=e8tGfMaEOQcx0IT8hbWARLpTVUCUxb3tKRN6ssiMr1g2i3hNTxJE-rSk6b-TjOwG2y1S0QSFGB2pVSlmbjQXyG2vD6MHMT1w8YvYJJitlupq-BJCasYgYv181f6HEIEcBBISil4BsJDNtSM3S1Nlw725SGlkvNPxKqVhv0rLsEs1Aj4fBC&u=aHR0cCUzYSUyZiUyZnF1aWxsYm90LmNvbSUyZmVzJTJmcGFyYWZyYXNlYXIlM2Z1dG1fbWVkaXVtJTNkY3BjJTI2dXRtX3NvdXJjZSUzZGJpbmclMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RGQSUyNTIwLSUyNTIwVlMlMjUyMCUyNTdDJTI1MjBBV0FSJTI1MjAtJTI1MjBTZWFyY2glMjUyMCUyNTdDJTI1MjBQcm9kdWN0JTI1MjAtJTI1MjBQYXJhcGhyYXNlJTI1MjAlMjU3QyUyNTIwU3BhbmlzaCUyNTIwJTI1N0MlMjUyMERFVlAlMjUyMCUyNTdDJTI1MjBDUEElMjZ1dG1fdGVybSUzZHBhcmFmcmFzZWFyJTI1MjB0ZXh0b3MlMjZ1dG1fY29udGVudCUzZDgzMTUwOTg1MjUxODI3JTI2Y2FtcGFpZ25fdHlwZSUzZHNlYXJjaC02MDM2MjA0NTElMjZjbGlja19pZCUzZGMyZjI3ZjMwM2QzOTE5NzE2OWNhMTliOTY5ZTg4ZTgwJTI2Y2FtcGFpZ25faWQlM2Q2MDM2MjA0NTElMjZhZGdyb3VwX2lkJTNkMTMzMDQxMTQ3NTIzODUxMiUyNmFkX2lkJTNkODMxNTA5ODUyNTE4MjclMjZrZXl3b3JkJTNkcGFyYWZyYXNlYXIlMjUyMHRleHRvcyUyNnRhcmdldCUzZGt3ZC04MzE1MTc3MTU2NjE2MSUzYWxvYy0xNDglMjZuZXR3b3JrJTNkbyUyNm1zY2xraWQlM2RjMmYyN2YzMDNkMzkxOTcxNjljYTE5Yjk2OWU4OGU4MA&rlid=c2f27f303d39197169ca19b969e88e80
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línea, manteniendo su autoestima intacta a pesar de la cibervictimización (Ortunio 

y Guevara, 2016). 

Como segundo punto, se estableció la relación entre ciberagresión y autoestima, 

se reportaron datos que niegan la existencia de relación significativa. Hallazgos de 

Aquino - Canchari et al. (2022) encontraron resultados similares en ambas 

investigaciones, evidenciando que la autoestima no varía en los estudiantes si 

desarrollan o no conductas de ciberagresión. Asimismo, estudios como los de 

Macías (2017), Tello y López (2022), Pajuelo y Noe (2017), y Carrión y Madueño 

(2019) reportaron una correlación inversa moderada y significativa entre las 

variables, donde las variaciones de los hallazgos pueden ser explicadas por 

diferencias metodológicas y poblacionales, primero, la disparidad en las muestras 

y los instrumentos usados para medir tanto la ciberagresión como la autoestima 

pueden llevar a resultados divergentes, además, diferencias en la demografía de 

los participantes, como el género, edad, cultura que podrían influir 

significativamente en la percepción y el reporte de la ciberagresión y su impacto en 

la autoestima. 

Ante los hallazgos expuestos, estudios como el de Jang et al. (2014) resaltan cómo 

la complejidad del constructo de autoestima, con su diversidad de influencias 

internas y externas, contribuye a una respuesta no lineal a estos estímulos digitales, 

donde la naturaleza subjetiva y multifactorial de la autoestima hace que su 

susceptibilidad a experiencias negativas en línea varíe significativamente entre 

individuos, lo que puede explicar la ausencia de correlaciones fuertes en estudios 

empíricos. 

En consecuencia, el estudio ha evidenciado resultados importantes, una correlación 

débil no significativa, entre cibervictimización, ciberagresión y autoestima, 

indicando que el ciberbullying, como víctima y agresor, no afecta significativamente 

la autoestima de los adolescentes, sin embargo, enfrenta varias limitaciones. 

El análisis comparativo entre ciberbullying y autoestima según el sexo no mostró 

diferencias estadísticamente significativas en cibervictimización (U=10844; p=.267; 

TE=.073) ni en ciberagresión (U=11455; p=.744; TE=.021), sugiriendo que no es un 

factor determinante en estas experiencias. Aunque las mujeres reportan una 



21 

autoestima ligeramente superior (26.26 vs. 25.5), esta diferencia tampoco es 

significativa (U=10602; p=.155; TE=.094), posiblemente debido a una mayor 

asimilación de experiencias de discriminación. Estos hallazgos coinciden 

parcialmente con estudios previos que asocian la ciberagresión con el sexo del 

perpetrador (p=0.001) y una baja prevalencia de ciberbullying debido a la alta 

aceptación y apoyo social en el grupo (Aquino- Canchari et al., 2022). En cuanto a 

la evidencia literaria, Rodríguez (2018), menciona que, cibervíctimas sufren de baja 

autoestima y pueden caer en estados graves de tristeza o incluso suicidio debido al 

acoso continuo, por lo que, resaltan la importancia de factores contextuales y 

sociales en la experiencia del ciberbullying y subrayan la necesidad de estrategias 

de prevención y apoyo para mitigar sus efectos negativos. 

Una limitación está relacionada a no poder generalizar los hallazgos a todos los 

adolescentes, dado que el estudio se centró en una población específica de una 

institución educativa en Chimbote, por lo que esta población puede tener 

características únicas que no reflejan las de otros contextos o regiones, además, 

se considera que la muestra podría estar compuesta principalmente por 

adolescentes que tienen acceso continuo a plataformas digitales. 

Barragán et al. (2021) y Tacca et al. (2020), las diferencias entre asistir a colegios 

estatales y privados, así como las metodologías educativas utilizadas 

(preuniversitaria versus por competencias), pueden tener un impacto significativo 

en el autoconcepto y la autoestima de los estudiantes. Aquellos que asisten a 

colegios con enfoques basados en competencias tienden a desarrollar un 

autoconcepto más positivo. Además, factores externos como la funcionalidad 

familiar y el nivel de educación sexual, mencionados por Albán y Zambrano (2023) 

y Moyano et al. (2021), también influyen en la autoestima. La educación sexual 

integral mejora la autoestima y la asertividad en situaciones sociales y sexuales, 

mientras que la dinámica familiar puede afectar indirectamente el rendimiento 

académico y la autoestima. 

Otra limitación del estudio es el diseño de investigación empleado, ya que, 

incorporar enfoques metodológicos adicionales, como estudios cualitativos, podría 

generar una comprensión de experiencias individuales y las percepciones del 

ciberbullying. Asimismo, realizar estudios longitudinales permitiría observar la 
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evolución de estas dinámicas y sus efectos a lo largo del tiempo, ofreciendo un 

panorama más complejo sobre el impacto del ciberbullying y la autoestima en 

diferentes etapas de desarrollo. 

El carácter innovador de este estudio reside en su enfoque de análisis de género 

aplicado en el estudio, ya que, mediante la segregación de la muestra y el análisis 

independiente de las respuestas de mujeres y hombres, la investigación supera la 

mera observación de tendencias generales y considera cómo el género puede influir 

en la manera en que los individuos son afectados por el ciberacoso y cómo es que 

reaccionan a éste. 
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VI. CONCLUSIONES 

- La cibervictimización y autoestima, muestran una correlacional débil negativa sin 

grado de significancia. Respecto a ello se sugiere que otros factores podrían influir 

en cómo las personas afectadas valoran su propia valía personal ante 

experiencias adversas en entornos digitales. 

- Del mismo modo, se observó relación débil de ciberagresión y la variable 

autoestima, encontrando una correlacional débil negativa sin grado de 

significancia, esto sugiere que a medida que aumenta la ciberagresión hay una 

leve tendencia a la disminución de la autoestima, esto explica que al ser 

susceptibles a experiencias negativas en línea varíe significativamente entre 

individuos. 

- Se evidencio que, el análisis no encontró diferencias significativas de hombres y 

mujeres en cibervictimización, ciberagresión o autoestima, ya que, a pesar de que 

las mujeres reportaron una autoestima ligeramente superior y una tendencia hacia 

una mayor cibervictimización, estas diferencias no fueron significativas. 
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VII. RECOMENDACIONES

- Se sugiere a los próximos investigadores realizar estudios adicionales que

examinen la relación del ciberacoso y la autoestima en un grupo más amplio de

personas mediante un muestreo estratificado, con el objetivo de demostrar

cómo esta problemática afecta a diversos grupos de la población.

- También se podría pensar en utilizar un método cualitativo para demostrar

cómo otros elementos están vinculados al tema del ciberacoso, lo que abriría

nuevas líneas de investigación y permitiría explorar aspectos adicionales de

este fenómeno.

- Para finalizar, se hace referencia a los directores que para evitar que haya

casos de acoso, se deben implementar talleres preventivos y de intervención

sobre el ciberbullying.
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ANEXOS: 

 
Anexo N°01: Tabla de Operacionalización de la variable. 

 
Matriz de Operacionalización de la variable Ciberbullying. 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definició 

n 

Operació 
n al 

 
Dimensión 

Ítem 
s 

Escala 

de 

medici 

ó n 

Ciberbull 

ying 

El ciberbullying 

es la violencia 

mediante   la 

tecnología, 

puede afectar la 

salud mental de 

quienes   la 

padecen, 

causando 

angustia 

emocional, 

ansiedad social, 

baja autoestima, 

depresión 

suicida, así 

mismo 

reacciones 

negativas como 

la ira, el miedo y 

la impotencia 

(Montilla et  al. 

2018). 

La 

presente 

variable 

se busca 

medir 

mediante 

el 

(ECIPQ) 

cuestion 

ario 

europeo 

de 

interven 

ción  de 

ciber 

acoso, 

versión 

europea 

por Del 

Rey et 
al. 
(2015). 

Ciber 
victimizació 
n 

 
 
 

 
Ciber 

agresión 

1,2,3, 

4 

,5,6,7, 

8,9,10 
, 
11 

 

 
12,13, 
14,15, 
16,17, 
18,19, 
20,21, 
22 

Ordinal, 

tiene 

22 

ítems, 

0 

significa 

nunca y 

4 

siempre. 



Matriz de Operacionalización de la variable Autoestima. 

Varia 
ble 

Definición 

Conceptua 

l 

Definición 

Operacion 

al 

Dimensi 
ón 

Indicadore 
s 

Ítem 
s 

Escal 

a de 

medi 

ció 

n 

Auto 

esti 

ma 

Rosenber 

g (1965) 

argumenta que 

la autoestima se 

refiere a la 

actitud,  ya sea 

favorable o 

desfavorable, 

que las 

personas tienen 

hacia sí 

mismas. 

Además, se 

puede describir 

como una 

valoración 

general que las 

personas hacen 

de su propio ser. 

La 

present 

e 

variable 

se 

medirá 

utilizan 

do el 

instrum 

en to 

de 

Morris 

Rosen 

ber g 

(1965). 

Autoesti 

ma 

positiva 

Autoesti 
ma 

negativa 

Autovalor 

aci ón 

Autoconfia 
nza 

Segurid 
ad 
person 
al. 

Auto 
aceptaci 
ón 

Autosatisf 
ac ción 

Inestabilid 
ad 
emocional 
. 

Sentimient 
os 

negativos. 

Insegurida 
d 

Pesimismo 

y 

desconfian 

za 
. 

1,2,3, 
4, 
5 

6,7,8, 
9, 

10 

Ordinal, 

Establec 

id a 

por 

10 

pregunta 

s, 5 

positivas 

y 5 

negativa 
s. 

Muy 

en 

desacue 

rd o. 

En 

desacu 

erd o. 

De 

acuer 

do. 

Muy 

de 

acuerdo. 



Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos. 

Cuestionario European Ciberbullying Intervention Pro-ject 

Questionnaire(ECIPQ). 



Cuestionario de Morris Rosenberg de 1965 



Anexo N°03: Modelo de Consentimiento y/o asentimiento 
informado, formato UCV 





 

 



 

 

 



Anexo N°4: Matriz de evaluación por juicio de expertos 



 

  

 



 

  



Anexo N°05: Resultado de similitud del programa Turnitin 



 

 



 

 



 

Anexo N°6: Informe de revisión de proyectos de investigación del 

Comité de Ética en Investigación de la Escuela Profesional de 

Psicología 

 



Anexo N°07: Autorización de la institución. 



Anexo N°08: Carta de aceptación de la institución. 



Anexo N°09: Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario European CIBERBULLYING Intervention Pro-ject 

Questionnaire(ECIPQ) (Instrumento de acceso libre) 

URL:https://www.elsevier.es/es-revista-psicologia-educativa- 

educational-367-pdf-S1135755X16000087 

https://www.elsevier.es/es-revista-psicologia-educativa-educational-367-pdf-S1135755X16000087
https://www.elsevier.es/es-revista-psicologia-educativa-educational-367-pdf-S1135755X16000087
https://www.elsevier.es/es-revista-psicologia-educativa-educational-367-pdf-S1135755X16000087


URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01200534173002 50 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120053417300250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120053417300250
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120053417300250


Cuestionario de Morris Rosenberg de 1965 Instrumento (acceso libre) 

URL:https://www.researchgate.net/publication/350972042_Modelos_ 
factoriales_de_la_Escala_de_Autoestima_de_Rosenberg_en_adoles 
centes_peruanos 

https://www.researchgate.net/publication/350972042_Modelos_factoriales_de_la_Escala_de_Autoestima_de_Rosenberg_en_adolescentes_peruanos
https://www.researchgate.net/publication/350972042_Modelos_factoriales_de_la_Escala_de_Autoestima_de_Rosenberg_en_adolescentes_peruanos
https://www.researchgate.net/publication/350972042_Modelos_factoriales_de_la_Escala_de_Autoestima_de_Rosenberg_en_adolescentes_peruanos
https://www.researchgate.net/publication/350972042_Modelos_factoriales_de_la_Escala_de_Autoestima_de_Rosenberg_en_adolescentes_peruanos
https://www.researchgate.net/publication/350972042_Modelos_factoriales_de_la_Escala_de_Autoestima_de_Rosenberg_en_adolescentes_peruanos


Anexo N°10: Acta de aprobación de cambio de título por año 



Anexo N°11: Tablas de homogeneidad y fiabilidad de la prueba piloto 

Variable autoestima: 

Tabla 1. 
Índices de homogeneidad y confiabilidad de los ítems y variables de la escala 
de autoestima. 

Ítems rITC αE-I 

Autoestima positiva (α = .87) 
1 .70 .84 
2 .77 .83 
3 .72 .84 
4 .69 .85 

5 .63 .86 

Autoestima negativa (α= .80) 
6 .64 .74 
7 .64 .74 
9 .54 .80 

10 .68 .72 
Nota. rITC: Coeficiente item-test corregido, αE-I: Alfa de Cronbach si se elimina el ítem 

La Tabla 5 muestra los índices de homogeneidad y confiabilidad de los ítems de 

una escala de autoestima, dividida en autoestima positiva y negativa; para la 

autoestima positiva, los coeficientes item-test corregidos (rITC) varían entre .63 y 

.77, indicando una buena homogeneidad de los ítems, y el Alfa de Cronbach si se 

elimina el ítem (αE-I) oscila entre .83 y .86, sugiriendo que la eliminación de cualquier 

ítem no mejoraría significativamente la confiabilidad de la escala, que es alta (.87). 

En la autoestima negativa, los rITC se encuentran entre .54 y .68, mostrando una 

homogeneidad aceptable, y los αE-I varían de .72 a .80, lo cual indica que la 

eliminación de ítems podría no tener un impacto sustancial en la confiabilidad de 

esta sub escala, que es moderadamente alta (.80). 



Tabla 2. 

Índices de homogeneidad y confiabilidad de los ítems y variables de la escala 
de ciberbullying 

Ítems rITC αE-I 

Cibervictimización (α= .92) 
1 0.76 0.90 
2 0.58 0.91 
3 0.73 0.91 
4 0.64 0.91 
5 0.79 0.90 
6 0.68 0.91 
7 0.67 0.91 
8 0.60 0.91 
9 0.77 0.90 
10 0.63 0.91 
11 0.60 0.91 

Ciberagresión (α= .96) 
12 0.90 0.95 
13 0.82 0.95 
14 0.87 0.95 
15 0.84 0.95 
16 0.88 0.95 
17 0.76 0.96 
18 0.89 0.95 
19 0.90 0.95 
20 0.71 0.96 
21 0.75 0.96 
22 0.61 0.96 

Nota. rITC: Coeficiente item-test corregido, αE-I: Alfa de Cronbach si se elimina el ítem 

La Tabla 6 presenta índices que reflejan una alta homogeneidad y confiabilidad en 

la escala de ciberbullying, con dos subescalas diferenciadas: cibervictimización y 

ciberagresión. En la subescala de cibervictimización, los coeficientes item-test 

corregidos (rITC) se encuentran entre .58 y .79, y el Alfa de Cronbach si se elimina 

algún ítem (αE-I) se mantiene en un rango estrecho de .90 a .91, indicando que la 

escala es coherente y la eliminación de cualquier ítem no mejora significativamente 

su confiabilidad, ya establecida en un alto .92. Para la subescala de ciberagresión, 

los rITC son aún más altos, variando de .61 a .90, y los valores de αE-I oscilan entre 

.95 y .96, lo que sugiere una excelente cohesión interna y confiabilidad 

extraordinaria de la escala, confirmada por un alfa global de .96. 



Anexo N°12: Tablas de coeficiente V de Aiken del cuestionario (ECIPQ) 




