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RESUMEN 

La investigación titulada “Ciberbullying y depresión en los estudiantes de 

secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes”, 

2021, tuvo por objetivo determinar la relación entre las variables de estudio. El tipo 

de investigación fue cuantitativa y de diseño no experimental descriptivo – 

correlacional de corte transversal, la cual contó con una muestra de 372 estudiantes 

que fueron escogidos a través de un muestreo estratificado. Los instrumentos 

aplicados para medir la variable ciberbullying y depresión fueron el cuestionario de 

cibervictimización de Álvarez y Dobarro y el inventario de depresión de Beck 

respectivamente. Los resultados determinaron que existe correlación positivamente 

significativa entre las variables de estudio, mostraron además que hay un nivel de 

ciberbullying bajo (59,4%) y un nivel de depresión mínimo (66,7%). Se concluye por 

tanto que a mayores índices de ciberbullying mayor será también los índices de 

depresión en los estudiantes de la provincia de Tumbes. 

Palabras Clave: Ciberbullying, depresión, adolescentes, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Cyberbullying and depression in high school students of 

public educational institutions in the province of Tumbes", 2021, aimed to determine 

the relationship between the study variables. The type of research was quantitative 

and non-experimental descriptive - correlational cross-sectional design, which had 

a sample of 372 students who were chosen through a stratified sampling. The 

instruments applied to measure the cyberbullying and depression variable were the 

Álvarez and Dobarro cybervictimization questionnaire and the Beck depression 

inventory, respectively. The results determined that there is a positively significant 

correlation between the study variables, they also showed that there is a low level 

of cyberbullying (59.4%) and a minimum level of depression (66.7%). It is therefore 

concluded that the higher the rates of cyberbullying, the higher the rates of 

depression in students in the province of Tumbes. 

Key Words: Cyberbullying, depression, adolescents 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace décadas la violencia se ha convertido en uno de los fenómenos 

sociales que ha permanecido latente en la sociedad, presentándose en los hogares, 

trabajo y comunidad. En la actualidad se ha desarrollado nuevas modalidades de 

violencia que afectan en su mayoría a niños y adolescentes. 

 

El avance de la tecnología ha sido de vital importancia para la humanidad, el acceso 

a internet ha abierto las puertas a un mundo digital lleno de oportunidades de todo 

tipo y así mismo ha extendido las comunicaciones por medio de las redes sociales 

siendo las más usadas: Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter con ayuda de 

teléfonos, laptops, tabletas y otros aparatos que les ayudan a navegar por internet. 

A pesar de lo mencionado, es indispensable aclarar que al mismo tiempo su mal 

uso se ha convertido peligrosamente en una arma letal especialmente entre los 

adolescentes, de hecho estadísticas recientes reflejan que se ha promovido una 

nueva forma de abuso, intimidación y violencia entre estos, mostrándose como una 

problemática emergente (Gomez, Castillejos y Vargas, 2013). 

 

Aquino (2014) define el ciberbullying como una forma de agresión que sucede de 

forma reiterada y es ejercida por uno o varios sujetos que hacen uso de los 

dispositivos electrónicos para hacer daño a la víctima. 

 

Esta nueva problemática que antiguamente se presentaba en las instituciones 

educativas, ahora se presentan también por medios virtuales, generando daño a la 

salud mental de los estudiantes. 
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Rodas, Vázquez, Zhiminaycela y Mosquera (2015) realizaron una investigación en 

adolescentes de Ecuador, reportando que el 11% de los estudiantes han sido 

víctimas de ciberbullying con predominio en el sexo femenino. Siendo las redes 

sociales el medio más utilizado para llevarlo a cabo con un 52%, posterior a este 

los mensajes por celular con 21.7% y en cuanto a las consecuencias psicologicas 

los resultados arrojaron que el 36.8% se siente deprimido; mientras que el 31.6% 

cree que es mejor desaparecer, lo cual muestra un panorama bastante alarmante. 

 

Otras investigaciones reflejan resultados similares como el estudio realizado por 

Río, Bringue, Sádaba & González (2009) la misma que se llevó a cabo en 7 paises 

de latinoamerica como son: Colombia, Chile, Argentina, México, Brasil, Venezuela 

e incluso Perú en el que participaron 2542 estudiantes de los cuales el 12.1% ha 

experimentado una forma de ciberbullying. 

 

Como se evidencia en las investigaciones el ciberbullying puede desencadenar 

diversos síntomas entre los que se encuentra la depresión, la misma que podría 

llevar a la persona incluso a la muerte, ya que en ese caso el acoso puede derivar 

en situaciones desfavorables como el intento de suicidio, por lo cual se debe tomar 

las medidas de prevención e intervención  pertinentes tal como lo manifiestan las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001). 

 

Muchas veces se tiene la concepción de que las consecuencias de la violencia solo 

afectan a las víctimas; sin embargo en este caso quienes ejercen estas acciones y 

los espectadores de las mismas se convierten también en agentes activos y pasivos 

de aprendizaje respectivamente a raíz de este tipo de prácticas, los síntomas que 

se manifiestan difieren entre estos tres miembros participantes que han formado 

parte de manera activa o pasiva de un acto violento, es decir los síntomas no son 

los mismos y el grado de sufrimiento que pudiesen experimentar varía entre uno y 

otro (Garaigordobil, 2015). 
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Se estima que son aproximadamente 300 millones de personas a nivel mundial, 

que se encuentran atravesando por un cuadro depresivo y que en el peor de los 

casos pueden llegar al suicidio. Lo cual convierte a esta problemática en un asunto 

a priorizar; más aún a sabiendas que 800 mil de estos casos son adolescentes y 

jóvenes. Siendo el suicidio la segunda causa más frecuentes de muerte en esta 

etapa de la vida de un individuo, esto debido a que más de la mitad de los afectados 

no reciben tratamientos (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 

Respecto a las estadisticas de depresión en un contexto nacional, se destaca que 

el 80% de los casos de suicidio en el Perú tienen su origen en problemas de ánimo 

y problemas depresivos; siendo 1 de cada 20 peruanos con depresión el que opta 

por el intento de suicidio y de cada 20 intentos de suicidio 1 logra finalmente 

consumarse (Astocondor, Ruiz y Mejia, 2019). 

 

Por otro lado, en cuanto al ciberbullying Lerner (2013) menciona que los escolares 

de Perú estarían haciendo un mal uso de las TIC realizando a través de estas 

humillaciones, insultos y difamaciones a terceras personas ocasionando que el 

12.1% de los peruanos entre 12 y 18 años esten sufriendo de Ciberbullying y como 

una medida para contrarestarlo exhorta a los padres de familia supervisar el uso 

que sus hijos le dan a sus correos electrónicos, teléfonos celulares y redes sociales 

para así evitar consecuencias que lamentar. De la misma forma Arnao (2014) 

refiere que a mayor acceso tengan los adolescentes a las redes sociales el 

ciberbullying irá en aumento. 

 

Un estudio realizado por CEDRO en estudiantes de 12 a 17 años en nueve 

ciudades del Perú demuestra que los casos más frecuentes de ciberbullying se 

presentan en adolescentes de 12 años, manifestándose en un 24% por medio de 

imágenes tortuosas y ofensas; el 23% lo realiza haciendo uso de memes, 16% 

mediante comentarios humillantes, otro 16% por peleas en Facebook y un 7% 

restante por publicaciones de videos íntimos. Las causas en un 77% de estos casos 

se dan por discriminación física y sexual, en un 55% por burlas hacia las 

características físicas de otra persona y 22% en relación al color de piel, resaltando 

finalmente que este tipo de hostigamientos es uno de los factores por los que los 
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adolescentes optan por el suicidio (Centro de Información y Educación para la 

Prevención del Abuso de Drogas, 2014) 

 

Es oportuno señalar que Tumbes, lugar donde se llevó a cabo el presente estudio, 

no es ajena a esta realidad puesto que según estadisticas el porcentaje de alertas 

contra el acoso virtual en la cuidad de Tumbes es del 0.2% en el periodo que 

comprende desde el 16 de febrero al 31 de diciembre del 2018, siendo las 

manifestaciones de acoso más frecuente el hostigamiento y los insultos 

electrónicos y las víctimas en su mayoría del sexo femenino (Unidad de Generación 

de Información y Gestión del Conocimiento, 2018). En cuanto a la depresión la 

investigación realizada por García en estudiantes de secundaria de quinto año 

mostraron que un 88% de los participantes presentaron un nivel moderadamente 

deprimido (García, 2019). 

 

Actualmente, las clases se desarrollan de manera virtual a consecuencias de la 

pandemia COVID-19, por lo que los estudiantes utilizan aparatos electrónicos 

como: el celular, laptop, tableta, entre otros para poder llevar acabo sus actividades 

escolares, por lo que tienen mayor acceso a las redes sociales donde es más 

común esta problemática, sumado a ello la forma tan rápida con la que se ha venido 

desarrollando el ciberbullying, su crecimiento tan acelerado asi como las 

consecuencias que su práctica conlleva. 

 

Autores como Cleary, Sullivan y Sullivan (2005) brindan luces sobre la relación 

entre ambas variables, señalando que las víctimas de ciberbullying se encuentran 

en una posición desventajosa a nivel académico, social y emocional ya que son 

frecuentemente sometidas a humillaciones de todo tipo, haciendo que las víctimas 

desarrollen sentimientos de culpabilidad puesto que suponen que son responsables 

de las intimidaciones recibidas. Por lo cual suelen experimentar emociones 

asociadas a ideas de inferioridad, lo que puede conllevar a desarrollar síntomas 

depresivos que en casos extremos de cibervictimización y baja autoestima puede 

generar que la víctima llegue a autolesionarse e incluso al suicidio. 
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Ante esta problemática se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

la relación entre ciberbullying y depresión en las instituciones educativas públicas 

de la provincia de Tumbes? Para dar respuesta al problema, se formuló el siguiente 

objetivo general: determinar la relación entre ciberbullying y depresión en 

estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia 

de Tumbes, 2021. 

 

De la misma manera, con el propósito de alcanzar el objetivo general, se trazaron 

los siguientes objetivos específicos: (1) Identificar el nivel de ciberbullying en 

estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia 

de Tumbes, (2) identificar el nivel de depresión en estudiantes de secundaria de las 

instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes, (3) determinar la 

relación entre las dimensiones del ciberbullying y la depresión en estudiantes de 

secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes, (4) 

identificar los niveles de ciberbullying y depresión según el sexo en estudiantes de 

secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes, (5) 

identificar los niveles de ciberbullying y depresión según el año de estudio en 

estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia 

de Tumbes, (6) identificar los niveles de ciberbullying y depresión según la edad en 

estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia 

de Tumbes. 

 

La presente investigación se justifica ya que hace referencia a una de las 

problemáticas de nuestra sociedad que ha surgido en las últimas décadas como 

una nueva modalidad de violencia y que es ejercida sobre todo por los adolescentes 

y jóvenes a través de las redes sociales, y que por su carácter cambiante ha hecho 

necesario se requieran de investigaciones actualizadas. 

 

A nivel metodológico, se justifica porque a través de la aplicación del método 

científico se pudo establecer la relación entre las variables de estudio, para lo cual 

se adaptó el cuestionario de cibervictimización y el cuestionario de depresión de 

Beck a un formato virtual mediante una prueba piloto, donde se obtuvo validez y 

confiablidad aceptable y que puede ser utilizado por estudiantes y profesionales 
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que realicen investigaciones similares, así mismo el estudio brinda luces sobre el 

impacto emocional que puede estar causando en los adolescentes estar sometidos 

a este fenómeno social. 

 

A nivel teórico permite tener un conocimiento más amplio de las diversas posturas 

teóricas existentes sobre ambas variables, respaldándose en el modelo de los 4 

factores de Nocentini y en la teoría de la depresión de Beck, añadido a ello el marco 

teórico brinda información que permite dilucidar acerca de la relación entre el 

ciberbullying y la depresión. 

 

A nivel social esta investigación será de imprescindible valor ya que da a conocer 

cómo afecta el ciberbullying a la parte emocional de los estudiantes de la provincia 

de Tumbes y con esa información se pueda orientar y plantear talleres en beneficio 

de los adolescentes. 

 

Por último a nivel práctico con el conocimiento que se obtendrá, la comunidad 

educativa en un trabajo colaborativo con profesionales de la psicología podrán 

usarlo como base para proporcionar un enfoque preventivo y puedan implementar 

estrategias de intervención y programas que reduzcan la incidencia de esta 

problemática en los adolescentes. 

 

La presente investigación se ha estructurado en diferentes capítulos: En el primer 

capítulo se describe la situación problemática, el planteamiento del problema, se 

mencionan los objetivos y la justificación. El segundo capítulo es la revisión de la 

literatura en el cual se exponen los elementos teóricos de las variables de estudio 

así como los antecedentes a nivel internacional, nacional y local. El tercer capítulo 

titulado materiales y métodos es donde se detalla la metodología que se utilizó en 

el presente estudio, así también se mencionan las hipótesis de la investigación, se 

describe la población, muestra, criterios de inclusión y exclusión, técnicas 

utilizadas, procedimientos de análisis de datos y los aspectos éticos. En el cuarto 

capítulo se presentan los resultados y la discusión de los mismos. El quinto capítulo 

son las conclusiones. El sexto capítulo presenta las recomendaciones a tener en 

cuenta en futuras investigaciones y el último capítulo las referencias bibliográficas.
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. SUSTENTO TEÓRICO 

 

Los elementos teóricos que darán sustento científico a la presente investigación en 

cuanto a las variables ciberbullying y depresión son: 

 

Según Hernandez y Solano (2007) la violencia entre iguales desde que Olweus la 

introdujo en 1970 como un área de estudio progresivo ha ido poco a poco de 

manera casi silenciosa convirtiéndose en uno de los males a los que los 

adolescentes han de enfrentarse más temprano que tarde. 

 

Por lo tanto, la violencia no es algo nuevo para la sociedad ya que se ha vivido con 

este mal durante siglos, sin embargo la forma y el medio a través del cual esta se 

lleva a cabo ha ido variando en función de cómo los individuos se han ido 

desarrollando a nivel de comunicaciones y tecnología encontrando en estas un 

mundo de posibilidades para hacerse presente en el empleo, hogar y cualquier otro 

ámbito de la vida (Hernandez y Solano, 2007); dando paso así a los que hoy 

conocemos como ciberbullying. 

 

El acto de usar los diferentes medios tecnológicos para enviar mensajes ya sea 

escritos o a través de audios, difundir imágenes o videos por medio de las diferentes 

redes sociales, sin el debido consentimiento de los dueños de estas pero sobre 

todo con la intención de dañarlas, humillarlas, denigrarlas o causarles cualquier otro 

tipo de perjuicio es conocido como “ciberbullying”, “ciberacoso”, “cibervictimización” 

o “acoso electrónico” (Larrañaga, Navarro & Yubero, 2018; Yudes-Gómez, Baridon-

Chauvie & González-Cabrera, 2018; Herrera-López, Romera & Ortega-Ruíz, 2017; 

Castillero, 2016; Garaigordobil, 2015 y Mendoza, 2012). 
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Entonces, el ciberbullying es el empleo que se le da a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para cometer cualquier tipo de asedio hacia una 

persona que en este caso es la víctima la cual no puede defenderse (Hernandez y 

Solano, 2007). 

 

En opinión de Alvarez, Dobarro y Nuñez (2014) la cibervictimización es toda 

agresión o violencia materializada a través de diversos aparatos electrónicos por  

donde se envían los mensajes o llamadas que se utilizan para provocar un agravio 

a otro individuo. 

 

Así también Belsey (2005) en su definición de ciberbullying plantea que es el uso 

que se le da a la tecnología de la comunicación solamente con el firme propósito 

de causar daño por medio ya sea de mensajes de texto, correos electrónicos y 

mensajes hostigadores por redes sociales y todo ello de manera recurrente a una 

persona o en su defecto a un grupo de personas. 

 

Según la investigación de Garaigordobil (2011) se pueden identificar tres tipos de 

actores en esta práctica: ciber-víctima, ciber-agresor y los espectadores: la ciber-

víctima son personas que generalmente tienen una baja valoración de sí mismos, 

síntomas depresivos e incluso pueden llegar a tener ideación suicida, ansiedad, 

problemas de sueño y concentración que afectan su rendimiento escolar. En el 

caso de los ciber-agresores en cambio muestran una total indiferencia ante el 

sufrimiento de los demás, consumo de drogas y alcohol así como una marcada 

dependencia a las tecnologías y absentismo escolar. 

 

En cuanto a los espectadores, en ellos se produce un aprendizaje por observación 

por lo que en la mayoría de los casos terminan respaldando a través de la inacción 

o la indiferencia la conducta del ciber-agresor e incluso y en otros casos llegan a 

reproducir dicha conducta y se convierten así en participantes silenciosos 

(Garaigordobil, 2011). 
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El ciberbullying al ser una nueva modalidad de violencia comparte ciertas 

características comunes con otras maneras de acoso como el ser un 

comportamiento llevado a cabo con el claro objetivo de ocasionar sufrimiento a la 

víctima además de ser evidente la existencia de un desbalance de poder entre esta 

y su agresor (Hernandez y Solano, 2007). 

 

Sin embargo es oportuno señalar que se encuentran marcadas diferencias también, 

la principal singularidad es el uso de las TIC que ayudan a encubrir la identidad del 

cyberagresor detrás de un perfil falso que si bien es cierto se puede eliminar, 

también le brinda la opción a este de crear uno nuevo con una nueva cuenta 

ocasionando en la víctima un sentimiento de completa desprotección e impotencia, 

ya que lugares como su propio hogar que deberían brindarle seguridad, ahora son 

vulnerados con esta forma de acoso indirecto, ya que tanto la víctima como el 

cyberagresor no mantienen una relación presencial (Hernandez y Solano, 2007). 

 

Con base en lo que plantean Hernandez y Solano (2007) se puede distinguir dos 

formas particulares de emplear el ciberbullying, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

Una de ellas es cuando hay un precedente de acoso escolar o bullying que se 

extiende a las redes sociales porque el agresor ya no logra satisfacerse únicamente 

con la forma clásica de acoso, resultándole mucho más satisfactorio realizarlo por 

medio de las TIC ya que tienen la característica de tener una mayor acogida y por 

tanto mayores espectadores que fácilmente podrían convertirse en agentes activos 

de esta práctica, en este caso las consecuencias que tiene el ciberbullying sobre la 

víctima lo que hacen es exacerbar los síntomas que vendría presentando a causa 

del bullying y es precisamente por ello que al conocer la víctima quien es la persona 

que lo o la viene hostigando es mucho más fácil reconocer quien podría ser su 

cyberagresor ya que para tal efecto generalmente resulta ser la misma persona. 

(Hernandez & Solano, 2007) 

 

 

 



21 

 

En la segunda forma estaría sucediendo lo inverso a la primera, lo que quiere decir 

que en primera instancia se estaría efectuando el ciberbullying sin que haya existido 

ningún hecho previo al incidente de acoso virtual por lo tanto se comienza a 

molestar, hostigar, denigrar o a llevar a cabo cualquier forma de intimidación hacia 

la víctima por medio de mensajes de WhatsApp, Messenger o publicaciones en 

cualquier red social que comprometen la integridad de esta y que posterior a ello el 

cyberagresor en su afán de seguir causando daño decide trasladar el acoso a una 

vivencia directa con la víctima dando a conocer así su identidad (Hernandez y 

Solano, 2007). 

 

De acuerdo con Garaigordobil y Oñederra (2010) las consecuencias del 

ciberbullying se extienden tanto para víctimas como para acosadores, en el caso 

de las primeras es común la aparición de síntomas tales como la depresión, el 

miedo, el estrés, la ansiedad, problemas para conciliar el sueño, disminución del 

rendimiento escolar, entre otros; y en el caso de los acosadores se suele evidenciar 

problemas con el alcohol o algunas otras drogas, con su rendimiento escolar, con 

su obvia falta de empatía y conducta antisocial-delictiva. 

 

Según Buelga, Cava y Musitu (2010) señala que las mujeres son las que suelen ser 

más acosadas. En cuanto al papel del ciber-agresor son los hombres quienes 

ejercen conductas de ciberbullying (Navarro, Serna, Martínez, & Ruiz-Oliva, 2013). 

 

Por otro lado los diversos comportamientos de ciberbullying más usuales son entre 

un rango de edad de 12 a 19 años, entre los que se encuentran las ofensas, 

intimidaciones, amenazas, entre otros (Santillán, 2015). 

 

Kowalski, Limber y Agatston (2010) consideran que son los insultos electrónicos 

una de los medios más empleados por los ciberagresores para llevar a cabo 

conductas de acoso cibernético y que estos vendrían siendo intercambios breves 

de insultos por medio de la red, caracterizados por una actitud enardecida entre 

dos o más personas totalmete alteradas.  
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Asi mismo desde el punto de vista de Garaigordobil (2011) son un intercambio 

recíproco de insultos que se dicen con el fin de herir a la otra persona en cuestión, 

otra de las formas más comunes es el hostigamiento que lo que busca es humillar 

a traves de mensajes recurrentes por la red a la víctima que no sabe como 

defenderse, por ultimo pero no menos importante está la denigración que 

comprende el hecho de que un sujeto utilice información engañosa o alterada para 

dar una impresión erronea de la víctima frente a las demás personas que se 

encuentren en la red y que generalmente son amigos o familiares de esta, todo ello 

se lleva a cabo mensajes instantaneos, e-mail o fotos o cualquier otra informacion 

subida a un sitio web. 

 

A continuación se presentan las teorías de ciberbullying: 

 

Citando a Nocentini y otros (2010) destacaremos el modelo de los 4 factores del 

ciberbullying basados en formas distintas de percibir este comportamiento y ello en 

virtud de que este fenómeno social corresponde a una nueva forma de agresión 

que se ayuda de las nuevas tecnologias para hacerse presente y que en función de 

su complejidad y evolución apresurada es que se hace tedioso el definir cuales son 

las conductas propias del ciberbullying, de las multiples clasificaciones realizadas, 

se pueden destacar cuatro tipos fundamentales: 

 

Como el primero de ellos tenemos a los comportamientos escritos y verbales que 

vendrían siendo aquellas agresiones que se llevan a cabo a través de llamas 

telefónicas, correos electrónicos, chats de WhatsApp, Messenger, Instagram, entre 

otros. En el factor numero dos se sitúan los comportamientos visuales lo que quiere 

decir que hace alusión a agresiones tales como compartir fotos y videos 

comprometedores de un sujeto por el teléfono móvil sin su debida autorización solo 

con el objetivo de ridiculizar o humillar a la otra persona (Nocentini y otros, 2010). 

 

El tercer factor que se hace presente es la exclusión lo que supone un claro 

propósito de rechazo o aislamiento hacia alguien que busca pertenecer a un grupo 

en línea o que en su defecto ya pertenece a este pero se le excluye de manera 

deliberada de las actividades que se estén llevando a cabo en el y como último 
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factor se encuentra la suplantación que hace referencia a la acción de intentar 

hacerse pasar por alguien más con el objetivo de robar y posteriormente develar 

información privada usando para tal efecto la cuenta y el nombre de la persona a la 

que se le está suplantando (Nocentini y otros, 2010). 

 

Otra teoría sustenta que un comportamiento violento en un individuo no es de 

carácter innato sino más bien se adquiere e incluso puede que ese 

comportamiento se mantenga en el tiempo según los reforzadores que este 

reciba. Puede que estos comportamientos por otro lado sean eliminados o 

desaparezcan si estos son castigados. La teoría que sustenta estos fundamentos 

se denomina teoría del condicionamiento operante de Skinner y se basa en 

reforzadores y castigos (Penalva, 2018) 

 

Bandura (1973) en su teoría del aprendizaje social refiere que el aprendizaje de 

las diferentes conductas que un sujeto adquiere, es a través de la observación de 

un modelo que puede ser simbólico o real, esto hace que el individuo reproduzca 

dicha conducta observada. En el caso de los comportamientos agresivos estos 

son imitados una vez que han sido observados por el sujeto. 

 

Es importante conocer cómo se adquieren este tipo de conductas, en vista de que 

dichas manifestaciones tan violentas que ahora son ejercidas a través de las 

diferentes redes sociales hacia un individuo que no puede defenderse, pueden 

ocasionar que la víctima presente cuadros depresivos siendo está una de las 

principales consecuencias en víctimas de ciberbullying (Rumiche & Solís, 2021) 

 

La depresión puede ser definida como una de las alteraciones del estado de ánimo 

que ocasiona que el individuo pierda interés por realizar actividades que 

generalmente le resultaban placenteras o de su agrado y que además va 

acompañado de una serie de síntomas tanto psicológicos como físicos, si 

hablamos del primero de ellos nos estamos refiriendo a la falta de concentración, 

problemas para conciliar el sueños, tristeza profunda, problemas de memoria y 

con respecto al segundo tenemos disminución del deseo sexual, falta de apetito, 

entre otros (Retamal, 1999). 
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Desde la posición de Molina y Arranz (2010) la depresión no es más que la 

prolongación y exacerbación en el tiempo de los usuales sentimientos de tristeza 

que experimenta la persona, generalmente por semanas o incluso meses y que 

afecta tanto su mente como su cuerpo, además de la valoración que hace de sí 

mismo que es lo que comúnmente conocemos como autoestima y así mismo su 

forma de pensar de sí mismo y del mundo que lo rodea. 

 

Según la OMS (2001) en la etapa de la adolescencia la depresión se incrementa 

de 0,7% a 7%. La depresión afecta en mayor medida al sexo femenino 

presentandoce índices altos en adolescentes y jóvenes de ambos sexos entre 15 a 

29 años. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

 

Según Retamal (1999) la depresión suele ser más frecuentes en el caso de las 

mujeres en razón de 2-3 por cada hombre. 

 

Se estima que antes de los 18 años 1 de cada 5 adolescentes ha sufrido un cuadro 

depresivo y que los índices de depresión aumentan en un rango de edad que va 

desde los 13 a los 18 años, teniendo en cuenta esto la adolescencia se convierte 

en un periodo crítico donde se le debe brindar especial atención a la salud mental 

de los adolescentes ya que puede tener consecuencias bastante alarmantes. Los 

meta análisis indican que la prevalencia en sujetos menores de 13 años es de 2,8% 

y aumenta a un 5,7% en los adolescentes (Academia Nacional de Medicina, 2016) 

 

En lo que concierne a los signos y síntomas presentes en la depresión Retamal 

(1999) los organiza de la siguiente manera:  

 

En cuanto a las alteraciones de tipo emocional que pueden hacerse presentes 

está el sentirse afligido, estar la mayor parte del tiempo irritable pero 

principalmente una tristeza intensa y duradera, también pueden presentarse otro 

tipo de alteraciones como las somáticas, en este caso las personas pueden llegar 

a presentar dificultades para conciliar el sueño o por el contrario una facilidad 

excesiva para poder hacerlo durante el día, un aumento o disminución excesiva 
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del apetito y así mismo del peso, disminución de la libido y cansancio excesivo 

(Retamal, 1999). 

 

Por otro lado tenemos a las alteraciones del pensamiento que se caracterizan por 

falta de concentración, problemas de memoria, ideas suicidas, así mismo pueden 

surgir alteraciones de los ritmos vitales que tiene que ver con los cambios en su 

ciclo menstrual y por último también se pueden manifestar alteraciones de la 

conducta a través de aislamiento, llanto, entre otros (Retamal, 1999). 

 

Los síntomas depresivos según expresan Molina & Arranz (2010) comprenden 

síntomas tanto psicológicos como físicos como son la falta de interés por las 

actividades que realizaban y que solían disfrutar, alucionaciones o problemas de 

memoria y por otro lado estreñimiento y alteraciones en la menstruación. 

 

No es de sorprenderse que la depresión se deba a múltiple causas entre las que 

se encuentran que se podría generar a partir de cierta predisposición genética 

(herencia, alteraciones hormonales o incluso bioquímicas), biográfica (estilos de 

personalidad pre depresiva o melancólica asociados a factores de crianza, la 

dinámica familiar, situaciones de elevado estrés durante la infancia), los factores 

ambientales y de conflicto también estarían desempeñando un rol vital en 

aparición de la depresión (dificultades matrimoniales), el fracaso (económica), 

pérdidas (duelo por algo o alguien), sin embargo también es oportuno resaltar que 

puede darse el caso de que en un individuo exista una mezcla de estas causas 

es decir, que puede que se deba a un duelo pero al mismo tiempo que exista una 

predisposición genética. La consecuencia más grave de la depresión es el suicidio 

(Retamal, 1999). 

 

A continuación se presentan las teorías de la depresión: 

 

Citando a Beck, Rush, Shaw y Emery (1983) la depresión según la teoría cognitiva 

de Beck se pruduce a causa de distorciones cognitivas, donde la depresión lo que 

hace es distorcionar la realidad del individuo y esto se ve reflejado en la triada 

cognitiva al percibirse a sí mismo, al mundo y a su futuro de manera negativa. 
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Tal como lo expresan Beck, Rush, Shaw & Emery (1983) la tríada cognitiva incluye 

tres modelos cognitivos principales (véase figura 1), que afectan la forma 

idiosincrásica del paciente de verse a sí mismo, su futuro y sus experiencias de 

forma negativa.  

 

Figura 1: Triada Cognitiva de Beck 

 

La primera parte de la tríada de Beck se centra en la visión negativa que el 

paciente tiene de sí mismo. El paciente parecía miserable, torpe, enfermo e inútil 

suele atribuir las experiencias desagradables a sus propios defectos mentales, 

morales o físicos. Suele subestimar y criticar en función de sus defectos (Beck, 

Rush, Shaw y Emery, 1983). 

 

El mismo autor señaló que el segundo componente de la tríada, se centra en 

explicar la tendencia de la experiencia de la persona deprimida de forma negativa, 

es decir que para esta persona el mundo le hace demandas exageradas, lo que 

le supone un obstáculo insuperable para lograr sus metas. La tercera parte de la 

triada es una visión negativa del futuro. Cuando una persona frustrada trabaja en 

un proyecto grande, espera que sus dificultades o dolor actuales continúen 

indefinidamente. Esperando tribulaciones, frustraciones y privaciones sin fin 

(Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983). 

 

Por oto lado Calderero, Salazar y Caballo (2011) señalan respecto a la teoría 

conductual de la depresión como aquella cuyo foco de atención es la conducta o 

actividad que la persona depresiva muestra, siendo está una conducta que se 

desencadena de las consecuencias. 
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Seligman (1975) refiere en cuanto a la teoría de la indefensión aprendida o 

también llamada teoría de la desesperanza que está es aprendida con ganacia de 

diversas expectativas y esto sucede ante una perdida de control sobre diferentes 

eventos del entorno. Villardón (2009) también habla acerca de esta teoria 

manifestando que las personas deprimidas generalmente tienden a tener 

pensamientos de fracaso ante culaquier dificultad que se les presente y que en 

está teoría se plantea que los sujetos deprimidos la mayor parte del tiempo 

catalogan las situaciones problematicas en su vida como algo insuperable y del 

mismo modo perciben los éxitos que logran conseguir como un fracaso. 

 

La postura teórica del presente estudio se fundamentó en cuanto a la variable 

depresión en la teoría de la depresión de Beck, ya que está teoría plantea que 

dependiendo de los pensamientos que presenta la persona en las interrelaciones 

con los demás miembros de su comunidad puede afectar sus conductas y 

emociones, generando problemas de salud mental como la depresión y ansiedad.  

En cuanto a la variable ciberbullying el estudio se respalda en el Modelo de los 4 

factores de Nocentini, que plantea que el agresor puede hacer daño a la víctima 

mediante comportamientos escritos y verbales, comportamientos visuales, 

exclusión y suplantación. 

 

2.2. ANTECEDENTES 

 

Para un mayor análisis se realizó la revisión de diversos trabajos de investigación 

llevados a cabo en los últimos años. Existen estudios a nivel internacional de los 

cuales se hace mención a autores tales como: 

 

Chaves-Álvarez, Morales-Ramírez y Villalobos-Cordero (2020) realizaron una 

investigación que tuvo el objetivo de dar a conocer cuáles eran las opiniones del 

estudiantado respecto a los roles, impacto y acciones tomadas por las personas 

adultas sobre el ciberbullying. El estudio tuvo un enfoque mixto, de tipo exploratorio 

y descriptivo y una muestra de 447 estudiantes de 7° a 11° nivel, en un rango de 

edad de 12 a 19 años, de 4 centros educativos de secundaria, de Costa Rica, Se 

usaron cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas denominado “Lo que 
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vivimos, vemos y hacemos”. Los resultados evidencian que son acosados el 23.7% 

de 7° a 9° año y 16.9% de 10° y 11° año. Se concluyó que los medios más 

empleados para el acoso son Facebook, mensajes de texto y llamadas telefónicas. 

 

Moreta-Herrera, Poveda-Rios, & Ramos-Noboa (2018) en su estudio tuvo por 

objetivo determinar la presencia de indicadores de ciberbullying y las practicas más 

recurrentes, así como las diferencias existentes por sexo y tipo de institución 

educativa. La metodología fue descriptivo exploratorio y comparativo en una 

muestra de 432 estudiantes de bachillerato entre el décimo año de educación 

básica y el tercer año de bachillerato escolarizados del Ecuador, se utilizó el 

cuestionario de ciberbullying (CBQ) y su complemento de victimización (CBQ–V), 

los resultados sostienen que las conductas perpetradoras leves son del 56,9% y las 

de victimización del 42,8%, además no se encontraron diferencias por género. Se 

concluyó que poco más del 50% practica al menos una conducta de ciberbullying. 

 

De-Barros, Rodriguez-Garcia, & Sola (2018) cuya estudio tuvo el objetivo de poder 

analizar cual era la incidencia de ciberbullying en los adolescentes de Portugal entre 

edades que oscilan entre 11 a 17 años. La metodología fue de diseño no 

experimental, cuantitativo. La muestra estuvo compuesta por 739 estudiantes de 

15 distritos del país. El cuestionario utilizado fue ad hoc como instrumento de 

recogida de información. Los resultados reflejan que han sido víctima de 

ciberbullying un 19,5% de la muestra, manifestándose principalmente mediante 

insultos y amenazas por Internet, teléfono e email, así como por la distribución de 

fotografías de contenido sexual sin consentimiento de las víctimas. Se concluye que 

el 75% de los alumnos que son víctimas de ciberbullying también lo son en un 

contexto escolar. 

 

De acuerdo con Mallmann, de Macedo y Calza (2018) en su investigación que tuvo 

por objetivo investigar acerca de la prevalencia del ciberbullying en adolescentes 

de dos ciudades de Rio Grande do Sul, la cual tuvo una muestra de 273 

adolescentes. Se utilizaron como instrumentos la Encuesta de datos 

sociodemográficos, la escala de Revised ciberbullying inventory y el inventario de 

estrategias de coping de Folkman y Lazarus. Los resultados mostraron que un 58% 
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de adolescentes estuvo involucrado en ciberbulllying de los cuales el 12.5% reporto 

ser víctima. El 10.3% indicaron haber sido agresores y un 35.2% señalan ser 

víctimas-agresores. Se concluyó que no existen diferencias significativas entre 

mujeres y varones. 

Así mismo también existen estudios a nivel nacional, de los cuales se hace mención 

a autores tales como: 

 

Altamirano (2023) en su investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre 

la disfunción familiar y la depresión en alumnos(a) del tercer y cuarto grado de nivel 

secundaria de un colegio público de Trujillo. La metodología fue de diseño  

observacional, transversal y correlacional en una muestra de 308 estudiantes. Los 

cuestionarios utilizados fueron el instrumento de valoración de Disfuncionalidad 

Familiar: APGAR FAMILIAR y el inventario de depresión de Beck-II. Los resultados 

arrojaron que el 70% presenta depresión leve, 19% depresión moderada y 11% 

depresión severa. En conclusión existe un leve nivel de depresión en los 

estudiantes. 

 

Arevalo (2020) cuyo objetivo general fue determinar la relación entre ciberbullying 

y depresión en estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas 

del Rímac. Esta investigación fue de tipo descriptivo correlacional de diseño no 

experimental y corte transversal. La muestra la integraron 300 participantes del 

sexo femenino de 13 a 17 años. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario 

de Cibervictimización (CBV) de Álvarez, Dobarro y Núñez (2014) y el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI - II). Los resultados reflejaron que existe relación positiva 

media y significativa (rho .39, p<.00) entre ciberbullying y depresión. En cuanto a 

los niveles de depresión destaca el nivel mínimo con 38%, sin embargo existe un 

27,3% que se ubican en el nivel severo de depresión y los niveles de ciberbullying 

muestran una prevalencia del nivel bajo con 59,3%. Se concluyó que a mayor 

ciberbullying que experimentan las estudiantes, mayor será la depresión que 

muestren. 
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Anticoma (2019) en su investigación tuvo por objetivo determinar si existe 

correlación entre disfunción familiar y bullying con depresión en adolescentes del 

colegio Túpac Amaru II de Florencia de Mora. La metodologia fue observacional 

transversal de correlación simple con una muestra compuesta de 189 adolescentes 

de 12 y 16 años. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron el cuestionario 

de Apgar Familiar de Smilkstein, el Auto-test Cisneros de acoso escolar y la Escala 

Autoaplicada de Depresión de Zung, para la valoración de los niveles de depresión. 

Los resultados arrojaron que el 86,3% presenta ausencia de depresión, el 13,8% 

depresión leve y el 2,6% depresión moderada severa. Se concluyó que solo el 

16,4% de los estudiantes presenta depresión. 

 

Escalante (2019) el objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel 

de ciberbullying en estudiantes del V ciclo de educación básica regular de Lima 

Norte. El enfoque fue cuantitativo, de diseño no experimental, tipo de diseño 

descriptivo, se realizó en una muestra de 200 estudiantes del 5º y 6º de 

educación primaria de tres instituciones educativas. Como instrumento se utilizó 

el Cuestionario para la Evaluación de la prevalencia y formas de Ciberacoso: 

Cyberbullying, como resultado general se obtuvieron que el 67% de estudiantes 

presentan un nivel bajo de ciberbullying y un 33% un nivel medio de 

ciberbullying. Se concluyó que existe un nivel bajo de ciberbullying. 

 

Sandoval y Caballero (2019) en este trabajo determinaron la asociación entre 

bullying-ciberbullying y conducta suicida en adolescentes en etapa escolar. Se 

realizó un estudio de corte transversal en una muestra de 289 adolescentes, que 

cursaban los grados de primero, tercero y quinto de secundaria de tres colegios 

mixtos de la ciudad de Piura. Se aplicó el cuestionario de Plutchik para riesgo 

suicida y otros cuestionarios para factores asociados. Los resultados reflejan que 

la prevalencia de ciberbullying fue de 41.8%, se identificó también un 40,2% de 

adolescentes con sintomatología depresiva, de los cuales 8,9% presentan 

depresión moderada, 4,5% depresión grave y 0,7% depresión extrema. Se 

concluye que los adolescentes en etapa escolar de colegios mixtos de la ciudad de 

Piura que presentan mayor asociación a conducta suicida son adolescentes de 

sexo femenino, víctimas de bullying o ciberbullying, con sintomatología depresiva. 
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Alvites (2019) cuyo estudio tuvo el objetivo de determinar la relación entre 

ciberbullying y la depresión en estudiantes de educación secundaria de una 

institución pública de mujeres de Piura. La metodología es de tipo descriptivo, con 

diseño no experimental, transaccional, correlacional. Se ejecutó con una muestra 

de 363 estudiantes mujeres de 11 a 16 años de edad. Se utilizó el cuestionario de 

Cibervictimización (CBV) y el cuestionario de depresión de Kovacs (CDI). Los 

resultados demostraron que existe relación entre el ciberbullying y la depresión 

(p=.020). La dimensión cibervictimización verbal y escrita tiene una mayor 

incidencia en la depresión (p=.010); aunque es mayor la significancia en la relación 

entre cibervictimización visual y depresión (p=.024). En cambio, no se encontró 

relación entre la exclusión online y suplantación. Se concluyó que existe relación 

entre las variables de estudio. 

 

Jordan (2019) cuya investigación estuvo enfocada en determinar la relación entre 

el ciberbullying y bienestar psicológico en estudiantes de dos instituciones 

educativas públicas de Los Olivos. La metodología empleada fue de diseño 

experimental, descriptiva – correlacional de corte transversal, la muestra estuvo 

conformada por 261 estudiantes de ambos sexos y en un rango de edad de 14 a 

17 años. Se utilizaron el Cuestionario de Cibervictimización de Álvarez, Dobarro y 

Núñez (2014) y el Cuestionario de Bienestar Psicológico (WHO-5WBI). Los 

resultados reflejaron que un 31,4% de los estudiantes se ubican en un  nivel alto de 

ciberbullying, mientras que un 68,6% se encuentra en un nivel promedio y el nivel 

bajo no representa valor alguno. Se concluyó por tanto que el ciberbullying se 

encuentra presente en las instituciones educativas y en un porcentaje elevado. 

 

Lopez (2018) en esta investigación se estudió la relación entre el ciberbullying y el 

bienestar psicológico en adolescentes de instituciones educativas públicas del 

distrito de Carmen de la Legua Reynoso, La metodologia fue descriptiva-

correlacional de diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo 

constituida por 331 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario 

de cibervictimización de ÁLVAREZ, Dobarro y Núñez (2014) y la Escala de 

Bienestar Psicológico para Adolescentes (BIEPS-J) de María Martina Casullo 

(2002). Los resultados arrojaron que el 68,6% tienen un nivel promedio de 
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ciberbullying y el 31,4% un nivel alto, en cuanto al nivel de ciberbullying según el 

sexo se muestran mayores indices en el sexo femenino, respecto al grado de 

estudio los niveles más altos de ciberbullying lo presentan los estudiantes de 1ro, 

4to y 5to, en el nivel medio se resaltan los de 2do, 1ro y 4to y en el nivel bajo los de 

3ro y 5to. Se concluyó que existen altos niveles de ciberbullying. 

 

Respecto a estudios a nivel local, se hace mención a autores tales como: 

 

Cabanillas & Dios (2019), el objetivo de esta investigación fue determinar la relación 

entre la depresión y el estado nutricional en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

del distrito de Tumbes. La metodología empleada fue de tipo descriptiva – 

correlacional de diseño no experimental y de corte transversal, la muestra la 

conformaron 137 estudiantes. Los instrumentos que se emplearon para medir las 

variables fueron el Test de Zung para medir depresión y la valoración 

antropométrica para conocer el estado nutricional de los participantes. Los 

resultados arrojaron que el 50% de los estudiantes presentan una depresión leve, 

le sigue un 43% en el nivel normal y un 7% con depresión moderada. Se concluyó 

que existen bajos índices de depresión. 

 

Peña (2018) la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre los niveles de ansiedad, depresión y las relaciones interpersonales. 

La metodología empleada fue no experimental, correlacional y transversal con una 

muestra de 77 estudiantes de 5to año de secundaria del colegio Virgen de Fátima. 

Para la recolección de datos se emplearon el Inventario de Ansiedad de Beck, así 

como el Inventario de Depresión de Beck y el Cuestionario de Valores 

Interpersonales. Los resultados reflejaron un predominio en el nivel normal de 

depresión con 44,16% seguido de un 32,47% en el nivel leve, un 14,29% en 

depresión moderada y por último un 9,09 en el nivel de depresión intermitente. Se 

concluyó que existe un nivel moderado de depresión. 
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Riofrio (2017) el objetivo general de la presente investigación fue determinar la 

relación entre bullying y la depresión en los estudiantes de tercero al quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa San Jacinto. Se utilizó una investigación de 

tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, transversal. La 

población muestral estuvo conformada por 135 estudiantes; a quienes le se aplicó 

la escala de convivencia escolar – Bullying ECE-B de Edmund Arévalo Luna y Cols 

y el inventario de depresión Beck de Aarón T. Beck. Los resultados reflejan que el 

40% de estudiantes se ubican en el nivel moderado de depresión, el nivel normal y 

severo presentan el mismo porcentaje con 22,2%, el 8,1% se ubica en el nivel ligero 

trastorno emocional y el 7,4% en el nivel depresión clínica. Se concluyó que el 

62.2% de los estudiantes tienen un moderado y severo nivel de depresión. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio fue descriptivo correlacional y tuvo un enfoque cuantitativo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) en la investigación descriptiva lo que se 

quiere es precisar las propiedades, características y perfiles de cualquier fenómeno 

sometido a análisis, en cuanto a los estudios correlaciónales consideran que tienen 

por finalidad comprender cuál es la relación existente que estaría vinculando a dos 

o más variables.  

 

 

En lo que respecta al enfoque cuantitativo, también Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) plantean que es el conjunto de procesos llevados a cabo de manera 

sucesiva permitiendo a través de la recolección de datos la contrastación de 

hipótesis, cuya finalidad última es demostrar teorías y deducir conclusiones. 

 

 

El diseño de investigación fue no experimental. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) son aquellos estudios analizados en su ambiente natural y llevado 

a cabo sin que haya una manipulación premeditada de las variables de estudio; así 

mismo fue de corte transversal porque según lo señalan Cohen y Gómez (2019) 

ocurre de forma sincrónica, obteniéndose la información en un momento 

determinado. 
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El esquema del diseño no experimental se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

P: Población 

M: Muestra 

OX: Observación de la variable ciberbullying 

OY: Observación de la variable depresión 

r: Relación entre las dos variables 

 

3.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hi: Existe una relación directa estadísticamente significativa entre ciberbullying y la 

depresión en los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas 

de la provincia de Tumbes, 2021. 

 

Ho: No existe una relación directa estadísticamente significativa entre ciberbullying 

y la depresión en los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de la provincia de Tumbes, 2021. 

 

3.3. POBLACIÓN 

La población la conformaron los 11 495 estudiantes de ambos sexos del primero al 

quinto de secundaria de 41 instituciones educativas públicas de la provincia de 

Tumbes, la información se adquirió a través de la plataforma Estadística de la 

calidad educativa (ESCALE). 

M 

OX 

OY 

r 
P 
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Cuadro 1. 

Distribución de la población de estudiantes de las instituciones educativas públicas 

de la provincia de Tumbes. 

Distrito 
Instituciones educativas 

públicas 
Frecuencia Porcentaje 

T
U

M
B

E
S

 

014 Miguel Grau 221 2% 

María Mafalda Lama Lama 73 1% 

El Triunfo 819 7% 

Inmaculada Concepción 925 8% 

051 Virgen de Fátima 182 2% 

006 Mercedes Matilde Avalos 

de Herrera 
445 4% 

001 José Lishner Tudela 739 6% 

Túpac Amaru 698 6% 

SO1 PNP Carlos Teodoro 

Puell Mendoza 
301 3% 

República del Perú 731 6% 

011 Cesar Vallejo 164 1% 

Aplicación José Antonio 

Encinas 
451 4% 

118 Víctor Alberto Peña 

Neyra 
145 1% 

Julio Cesar Olivera Paredes 204 2% 

Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres 
358 3% 

Perú – Canadá 309 3% 

Anatolio Polo Grados 117 1% 

C
O

R
R

A
L

E
S

 

Técnico 7 de Enero 720 6% 

025 República del Ecuador 310 3% 

021 Wilfredo A. Ricardi 

Carrasco 
142 1% 

020 Hilario Carrasco Vinces 560 5% 
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Continuación del cuadro 1. 

Distrito Instituciones educativas 

públicas 
Frecuencia Porcentaje 

C
O

R
R

A
L

E
S

 

019 Isabel Salinas Cuenca 

de Espinoza 
120 1% 

L
A

 

C
R

U
Z
 Andrés Araujo 369 3% 

031 Virgen del Carmen 545 5% 

P
A

M
P

A
S

 D
E

 

H
O

S
P

IT
A

L
 

035 Horacio Zevallos Gamez 186 2% 

042 Alipio Rosales Camacho 241 2% 

CPED – 004 19 0% 

038 Santos Maximina 

Mogollón Alvarado 
33 0% 

S
A

N
 J

A
C

IN
T

O
 

043 Ricardo Palma 42 0% 

044 José Carlos Mareategui 25 0% 

046 Paul Harris 62 1% 

047 Daniel Alcides Carrión 55 0% 

050 Nuestra Señora de las 

Mercedes 
27 0% 

048 Santa Rosa de Lima 104 1% 

San Jacinto 271 2% 

7 de Junio 68 1% 

091 María Parado de Bellido 16 0% 

S
A

N
 J

U
A

N
 

D
E

 L
A

 

V
IR

G
E

N
 

San Juan de la Virgen 242 2% 

Víctor Raúl Haya de la Torre 111 1% 

055 Fidel Oyola Romero 70 1% 

COAR Tumbes 275 2% 

 Total 11 495 100% 

Fuente: ESCALE (Estadística de la calidad educativa, 2021) 
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Cuadro 2. 

Distribución de la población por distritos según el grado y sexo de los estudiantes 

de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes. 

 

DISTRITO Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

F M F M F M F M F M 

Tumbes 789 805 696 720 660 739 638 643 598 594 

Corrales 190 182 212 220 212 176 162 176 154 168 

La Cruz 103 96 91 108 97 88 88 87 67 89 

Pampas de 

Hospital 

39 51 48 59 44 51 51 48 38 50 

San Jacinto 66 78 72 56 75 79 66 71 51 56 

San Juan de la 

Virgen 

36 46 44 48 104 83 90 83 72 92 

Total 1223 1258 1163 1211 1192 1216 1095 1108 980 1049 

2481 2374 2408 2203 2029 

Fuente: ESCALE (Estadística de la calidad educativa, 2021) 
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3.4. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 372 estudiantes de ambos sexos del primero al 

quinto de secundaria y se utilizó para su cálculo la siguiente formula: 

 

𝑛 =
N (𝑍1−𝛼 2⁄ )2 (𝑝)(𝑞)

𝑑2 (𝑁 − 1) + (𝑍1−𝛼 2⁄ )2 (𝑝)(𝑞)
 

Donde: 

N = Tamaño de la población   = 11 495 

Z = Nivel de Confianza   = 95% su valor en Z = 1,96 

p = Probabilidad de éxito    = 0,5 

q = Probabilidad de fracaso   = 0,5 

r = Erros estándar esperado   = 5% (0,05) 

n = Tamaño de la muestra   = 372 

3.5. MUESTREO 

El muestreo utilizado en esta investigación es el muestreo probabilístico 

estratificado, que en opinión de Casal y Mateu (2003) se lleva a cabo a través de la 

división de la población en función de un criterio específico para posteriormente 

proceder a muestrear aleatoriamente los grupos que se hayan conformado 

consiguiendo así la parte proporcional de dicha muestra, en este caso el criterio 

que se ha tomado en cuenta para los estratos son los 6 distritos que conforman la 

provincia de Tumbes y para su cálculo se empleó la fórmula planteada a 

continuación:  

𝑘𝑠ℎ =
n

N
 =  

372

11 495
 = 0.0324 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Ksh = Valor del muestreo 
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Luego el valor del muestreo se utilizó para multiplicarlo con el tamaño de la 

población que conforma cada estrato y así obtener finalmente la muestra de cada 

uno de los estratos. 

Cuadro 3. 

Descripción de la muestra probabilística estratificada de las instituciones educativas 

públicas por distritos de la provincia de Tumbes. 

 

Estrato Distrito Nh (población del 

estrato) 

nh (muestra del 

estrato) 

1 Tumbes 6882 222 

2 Corrales 1852 59 

3 La Cruz 914 30 

4 Pampas de Hospital 479 16 

5 San Jacinto 670 22 

6 San Juan de la virgen 698 23 

 11 495 372 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión que se tomaron en consideración fueron: 

1. Estudiantes del 1er al 5to año de secundaria matriculados en el presente 

año escolar de las 6 instituciones educativas públicas seleccionadas de la 

provincia de Tumbes. 

2. Estudiantes de 13 años en adelante 

3. Estudiantes que aceptaron participar de la investigación 

4. Estudiantes que cuenten con servicio de internet para realizar la evaluación. 

5. Estudiantes que cumplan con las indicaciones para realizar correctamente 

la prueba 
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En cuanto a los criterios de exclusión considerados están: 

1. Estudiantes del 1er al 5to año de secundaria que no están matriculados en 

el presente año escolar en alguna de las 6 instituciones educativas públicas 

seleccionadas de la provincia de Tumbes. 

2. Estudiantes que no aceptaron ser parte de la investigación 

3. Estudiantes que no contaban con servicio a internet para realizar la 

evaluación. 

4. Estudiantes con algún tipo de discapacidad que le impida poder realizar la 

evaluación. 

5. Estudiantes que no cumplan con las indicaciones para realizar 

correctamente la prueba. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para este estudio se utilizó la técnica de encuesta y para la recolección de datos se 

emplearon dos cuestionarios, para medir la variable ciberbullying el cuestionario de 

cibervictimización (CBV) diseñado por Álvarez García David, Alejandra Dobarro y 

José Carlos Núñez en el 2014 para sujetos de 11 a 19 años que lo que busca es 

medir si el adolescentes es víctima de agresiones ya sea por medio del celular o el 

internet, constando con 26 ítems y cuatro dimensiones: Cibervictimización verbal – 

escrita (12 ítems), Cibervictimización visual (5 ítems), Exclusión Online (4 ítems) y 

Suplantación (5 ítems) y 3 niveles que oscilan entre Bajo (26-29), Promedio (30-47) 

y Alto (48 a más). Puede ser aplicado de forma individual pero también colectiva 

con un tiempo de aplicación de aproximadamente 15 minutos. 

 

Propiedades psicométricas originales: Para la validez del cuestionario se realizaron 

análisis factoriales confirmatorios para ver el grado de ajuste de las cuatro 

dimensiones basadas en la clasificación propuesta por Nocentini y otros (2010), 

representando de manera adecuada la estructura interna de la prueba, por otro lado 

en la validez de criterio se analizaron las puntuaciones del cuestionario con 6 

criterios externos mostrando una correlación estadísticamente significativa. En 

cuanto a la fiabilidad en términos de consistencia interna, a través de coeficiente 

alfa de Cronbach fue de 0,85. 



42 

Propiedades psicométricas de la adaptación peruana: Inicialmente este 

cuestionario fue validado por Peña (2017), posteriormente por Alvites (2019) siendo 

aceptable con un alfa de cronbach de 0,874. 

 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto: Para la validez y fiabilidad del 

Cuestionario de Cibervictimización en la presente investigación se utilizó una 

muestra que estuvo compuesta por 50 estudiantes de diferentes instituciones 

educativas de la provincia de Tumbes de ambos sexos del primero al quinto año de 

secundaria. 

 

 

Cuadro 4. 

Alfa de Cronbach del Cuestionario de Cibervictimización 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 4, se muestra la fiabilidad del Cuestionario de Cibervictimización en 

cuanto a consistencia interna el cual se analizó a través del coeficiente alfa de 

Cronbach, resultando altamente aceptable con un alfa de 0,929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,929 26 
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Cuadro 5. 

Correlación Ítem Test del cuestionario de Cibervictimización 

 

Ítems 
Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1C ,168 ,931 

2C ,803 ,922 

3C ,499 ,929 

4C ,787 ,923 

5C ,477 ,927 

6C ,693 ,924 

7C ,663 ,925 

8C ,725 ,929 

9C ,657 ,927 

10C ,898 ,924 

11C ,859 ,923 

12C ,000 ,932 

13C ,761 ,923 

14C ,657 ,927 

15C ,704 ,924 

16C ,657 ,927 

17C ,000 ,930 

18C ,673 ,925 

19C ,766 ,925 

20C ,599 ,926 

21C ,477 ,927 

22C ,699 ,924 

23C ,038 ,932 

24C ,831 ,922 

25C ,498 ,928 

26C ,766 ,925 

 

 

En el cuadro 5, se muestra la validez de estructura para la cual se utilizó la 

correlación ítem test, los resultados muestran que en su mayoría poseen una 

aceptable correlación superior a 0,25, exceptuando los ítems 1, 12 y 23; sin 

embargo al ya haber alcanzado la Fiabilidad y su eliminación no contribuir 

significativamente para incrementarla se decidió conservarlos. 
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Para medir la segunda variable se utilizó el inventario de depresión de Beck II 

diseñado por Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown (1996) para 

evaluar la gravedad de la sintomatología depresiva en adultos y adolescentes de 

13 años en adelante y que fue adaptado a la población peruana en el 2013 por 

Rodríguez y Farfán el cual consta de 19 items y los siguientes niveles: Mínimo (0 – 

10), Leve (11 – 15), Moderado (16 – 21) y Severo (22 – 57), así mismo cuenta con 

dos dimensiones, la dimensión cognitivo-afectivo que cuenta con 10 ítems y cuya 

puntuación por niveles es: Mínimo (0 – 3), Leve (4 – 7), Moderado (8 – 11) y Severo 

(12 – 30) y la dimensión somático-motivacional con 9 ítems cuyas puntuaciones por 

niveles se detallan a continuación: Mínimo (0 – 6), Leve (7 – 9), Moderado (10 – 11) 

y Severo (12 – 27). 

 

Propiedades Psicométricas originales: Se analizó su fiabilidad por medio del 

coeficiente alfa de cronbach mostrando una adecuada consistencia interna en los 

estudiantes de 0,93. Respecto a las correlaciones ítems-total para los 21 

enunciados resultaron significativamente superiores a 0,5. 

 

Propiedades psicométricas de la adaptación peruana: Este instrumento fue 

adaptado en una primera instancia por Carranza (2011) mostrando una óptima 

consistencia interna, posteriormente lo hizo Rodriguez y Farfán (2013) para la 

validez del cuestionario se realizaron análisis factoriales confirmatorios donde 

detectaron a 2 ítems (6 y 21) que presentaron valores bajos, por esta razón 

procedieron a eliminarlos y para la validez de contenido se realizó a través del 

criterio de jueces. En cuanto a la fiabilidad en términos de consistencia interna, a 

través de coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,891. 

 

Propiedades psicométricas de la prueba piloto: La validez y fiabilidad del Inventario 

de Depresión de Beck II que se utilizó en la presente investigación, estuvo 

compuesta por 50 estudiantes de ambos sexos de diferentes instituciones 

educativas de la provincia de Tumbes. 
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Cuadro 6. 

Alfa de Cronbach del Inventario de Depresión de Beck II 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,935 19 

 

En el cuadro 6, se muestra la fiabilidad del Inventario de Depresión de Beck II 

respecto a su consistencia interna esta se analizó a través del coeficiente alfa de 

Cronbach, resultando altamente aceptable con un alfa de 0,935. 

 

Cuadro 7. 

Correlación Ítem Test del Inventario de Depresión de Beck II 

 

Ítems 
Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

1D ,707 ,931 

2D ,574 ,933 

3D ,795 ,930 

4D ,768 ,928 

5D ,750 ,929 

6D ,799 ,928 

7D ,616 ,932 

8D ,646 ,932 

9D ,791 ,929 

10D ,583 ,933 

11D ,753 ,929 

12D ,748 ,929 

13D ,683 ,930 

14D ,254 ,941 

15D ,735 ,929 

16D ,722 ,930 

17D ,575 ,933 

18D ,237 ,938 

19D ,611 ,932 

 

En el cuadro 7, se muestra la validez de estructura para la cual se utilizó la 

correlación ítem test, los resultados muestran que todos los ítems poseen una 

aceptable correlación superior a 0,25. 
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3.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para esta investigación lo primero que se realizó para la obtención de los datos fue 

contactar con los directores de las instituciones educativas públicas de la provincia 

de Tumbes mediante llamadas telefónicas o correo electrónico con el objetivo de 

solicitar los permisos respectivos para la aplicación de los instrumentos de 

evaluación de manera virtual, se realizó así mismo una prueba piloto para conocer 

la confiabilidad y validez de los instrumentos, los mismos que previamente fueron 

elaborados a través del formulario google frorms donde se explica el objetivo del 

estudio, además la confidencialidad del mismo y la participación fue voluntaria. 

Finalmente cuando se obtuvieron los permisos, en colaboración con los docentes 

tutores se aplicó los instrumentos de evaluación virtual y luego se realizaron los 

procesos estadísticos que corresponden. 

 

 

3.9. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de la información se empleó una matriz donde los datos se 

codificaron a través del Microsoft Excel 2013 en conjunto con el programa 

estadístico SPSS Statistics 25. 

 

Se hizo el análisis inferencial de los datos que es donde se establece si se acepta 

o se rechaza la hipótesis, es decir se fija si existe la correlación entre las variables 

de estudio ciberbullying y depresión y por dimensiones, también se ejecuta la 

prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov en la cual se reconoce si es que 

los datos obtenidos se ajustan a una distribución normal determinando así si se usa 

el estadístico paramétrico (Pearson) o no paramétrico (Rho Spearman),  

 

Para el análisis descriptivo es oportuno mencionar que se realiza mediante tablas 

de frecuencia y porcentuales para finalmente graficar los resultados en gráficos de 

barras o circulares según se crea conveniente utilizar. 
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3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación se realizó teniendo en cuanta en todo momento los principios 

éticos establecidos en el reglamento del Código de ética del psicólogo (Colegio de 

Psicologos del Perú, 1995), para ello se les solicitó la debida autorización a las 

autoridades de las instituciones educativas para así poder llevarla a cabo. 

 

Se informó a los estudiantes el objetivo de la investigación y que los datos 

proporcionados a través de los cuestionarios serían solo de conocimiento del 

evaluador, garantizándoles la privacidad de los datos haciendo uso en todo 

momento de la confidencialidad ya que estos serían el insumo de este estudio. 

 

Se les solicitó el debido consentimiento informado para su participación respetando 

siempre la decisión de aquellos estudiantes que no querían participar de este 

estudio, resaltando siempre que su participación es completamente voluntaria y 

anónima. (Código de Ética y Deontología, 2017) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran y describen los resultados encontrados en esta 

investigación. 

 

Cuadro 8.  

Relación entre ciberbullying y depresión en los estudiantes de secundaria de las 

instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes 

 

 

 Ciberbullying Depresión 

Rho de 

Spearman 

Ciberbullying Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,516** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 372 372 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Tumbes. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 
En el cuadro 8, se determinó la relación entre las variables ciberbullying y 

depresión en 372 estudiantes de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de la provincia de Tumbes, se puede apreciar que el análisis de 

correlación a través del coeficiente Rho de Spearman para datos no 

paramétricos refleja una correlación positiva altamente significativa 

(Rho=0,516)  
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Cuadro 9. 

Nivel de ciberbullying en los estudiantes de secundaria de las instituciones 

educativas públicas de la provincia de Tumbes. 

 

 

Nivel de Ciberbullying Frecuencia Porcentaje  
Bajo 221 59,4 

Promedio 138 37,1 

Alto 13 3,5 

Total 372 100,0 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Tumbes. Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro 9, se identificó el nivel de ciberbullying, los resultados reflejan 

que el mayor porcentaje 59,4% (221 estudiantes) presentan un nivel bajo, el 

37,1% (138 estudiantes) un nivel promedio y el 3,5% (13 estudiantes) un 

nivel alto. 
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Cuadro 10.  

Nivel de depresión en los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de la provincia de Tumbes. 

 

 

Nivel de Depresión 
Frecuencia Porcentaje 

 Mínimo 248 66,7 

Leve 43 11,6 

Moderado 32 8,6 

Severo 49 13,2 

Total 372 100,0 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Tumbes. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 
En el cuadro 10, se identificó el nivel de depresión, los resultados evidencian 

que, el mayor porcentaje de estudiantes 66,7% (248 estudiantes) se ubican 

en un nivel mínimo, mientras que el 11,6%  (43 estudiantes) se encuentran 

en el nivel leve, por otro lado el 8,6% (32 estudiantes) presentan depresión 

moderada y el 13,2% (49 estudiantes) depresión severa. 
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Cuadro 11.  

Relación entre las dimensiones del ciberbullying y la depresión en los estudiantes 

de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes. 

 

 

 Depresión 

Rho de Spearman Cibervictimización 

Verbal Escrita 

Coeficiente de 

correlación 

,474** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 372 

Cibervictimización 

Visual 

Coeficiente de 

correlación 

,430** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 372 

Exclusión Online Coeficiente de 

correlación 

,372** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 372 

Suplantación Coeficiente de 

correlación 

,405** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 372 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Tumbes. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro 11, se determinó la relación entre las dimensiones de 

ciberbullying y la variable depresión, en el cual se evidencia que existe una 

correlación altamente significativa  entre las cuatro dimensiones del 

ciberbullying y la depresión, que se detallan a continuación: 

cibervictimización verbal escrita (Rho=0,474), cibervictimización visual 

(Rho=0,430), exclusión online (Rho=0,372) y suplantación (Rho=0,405). 
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Cuadro 12.  

Niveles de ciberbullying y depresión según el sexo en estudiantes de secundaria 

de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes. 

Fuente: Base de datos de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Tumbes. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 12, se identificó los niveles de ciberbullying y depresión según 

el sexo, los resultados muestran que el 45,2% de los varones tienen un nivel 

bajo de ciberbullying, el 37 % un nivel promedio y el 30.8% un nivel alto; en 

el caso de las mujeres el 54,8% están ubicadas en un nivel bajo, 63% en el 

nivel promedio y el 69,2% con un nivel alto. En cuanto a la depresión los 

resultados reflejaron que el mayor porcentaje en el nivel mínimo corresponde 

a las mujeres con un 51,6% y mientras que los varones tienen un 48,4%, en 

el nivel leve los varones tienen un 41,9% y las mujeres un 58,1%, así mismo 

en el nivel moderado los varones y mujeres tienen un 34,4% y 65,6% 

 

Sexo 

Varón Mujer 

Niveles de 

Ciberbullying 

Bajo n 100 121 

% 45,2 54,8 

Promedio n 51 87 

% 37,0 63,0 

Alto n 4 9 

% 30,8 69,2 

Niveles de 

Depresión 

Mínimo n 120 128 

% 48,4 51,6 

Leve n 18 25 

% 41,9 58,1 

Moderado n 11 21 

% 34,4 65,6 

Severo n 6 43 

% 12,2 87,8 
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respectivamente, para finalizar se encuentra el nivel severo con un 12,2% 

para los varones y un 87,8% para las mujeres. 

Cuadro 13.  

Niveles de ciberbullying y depresión según el año de estudio en estudiantes de 

secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes. 

 

Año de Estudio 

Primer 

Año 

Segundo 

Año 

Tercer 

Año 

Cuarto 

Año 

Quinto 

Año 

Niveles de 

Ciberbullying 

Bajo n 46 76 56 16 27 

% 20,8 34,4 25,3 7,2 12,2 

Promedio n 15 26 38 21 38 

% 10,9 18,8 27,5 15,2 27,5 

Alto n 0 5 2 1 5 

% 0 38,5 15,4 7,7 38,5 

Niveles de 

Depresión 

Mínimo 

 

n 49 73 63 18 45 

% 19,8 29,4 25,4 7,3 18,1 

Leve 

 

n 6 11 10 8 8 

% 14,0 25,6 23,3 18,6 18,6 

Moderado n 4 8 5 6 9 

% 12,5 25,0 15,6 18,8 28,1 

Severo n 2 15 18 6 8 

% 4,1 30,6 36,7 12,2 16,3 

Fuente: Base de datos de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Tumbes. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 13, se identificó los niveles de ciberbullying y depresión según 

el año de estudio, evidenciando que en el nivel bajo destacan con un mayor 

porcentaje los estudiantes de 2do con el 34,4%, seguido de 3er año con un 

25,3% y 1er año que representan el 20,8%, respecto al nivel promedio 3er y 
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5to año evidencian una prevalencia respecto a los demás años de estudio 

con un 27,5% cada uno, le sigue 2do con 18,8%, 4to con 7,7% y finalmente 

1er año con 10,9%, por otra parte en el nivel alto 2do y 5to año son los que 

tienen el mayor y el mismo porcentaje con 38,5%, le sigue 3er año con 15,4% 

y 4to con 7,7%. Respecto a la depresión los resultados reflejan que en el 

nivel mínimo el mayor porcentaje lo representan los estudiantes de 2do con 

29,4%, le sigue 3er año con 25,4% y luego 1er año con 19,8%, en lo que se 

refiere al nivel leve los de 2do año tienen un 25,6%, luego está 3er año con 

23,3%, 4to y 5to tienen el mismo porcentaje 18,6% y finalmente 1er año con 

14%, en el nivel moderado 5to año sobresale con un 28,1% respecto a los 

demás años de estudio, le sigue 2do con 25% y 4to con 18,8% finalmente 

en el nivel severo destaca 3er año con 36,7% seguido de 2do con 30,6% y 

5to con 16,3%. 
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Cuadro 14. 

Niveles de ciberbullying y depresión según la edad en estudiantes de secundaria 

de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes. 

 

 

Edad 

Trece Catorce Quince Dieciséis 
Dieci-

siete 

Dieci- 

ocho 

Niveles de 

Ciberbullying 

Bajo n 98 73 18 27 3 2 

% 44,3 33,0 8,1 12,2 1,4 0,9 

Promedio n 35 45 20 29 7 2 

% 25,4 32,6 14,5 21,0 5,1 1,4 

Alto n 3 3 2 5 0 0 

% 23,1 23,1 15,4 38,5 0 0 

Niveles de 

Depresión 

Mínimo n 98 79 19 42 7 3 

% 39,5 31,9 7,7 16,9 2,8 1,2 

Leve n 15 13 8 5 2 0 

% 34,9 30,2 18,6 11,6 4,7 0 

Moderado n 10 7 8 6 0 1 

% 31,3 21,9 25,0 18,8 0 3,1 

Severo n 13 22 5 8 1 0 

% 26,5 44,9 10,2 16,3 2,0 0 

 

Fuente: Base de datos de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Tumbes. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En el cuadro 14, se identificó los niveles de ciberbullying y depresión según 

la edad, los resultados evidencian que en el nivel bajo de ciberbullying 

destacan los de 13 años con el 44,3%, seguidos de los de 14 con un 33% y 

los de 16 con un 12,2%, en cuanto al nivel promedio el mayor porcentaje lo 

tienen los estudiantes que tienen 14 años con el 32,6%, posteriormente se 

encuentran los de 13 años que tienen un 25,4% y les siguen los de 16 con 
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21%, finalmente en el nivel alto los de 16 años sobresalen con un 38,5% y le 

siguen los de 13 y 14 años que tienen un 23,1% cada uno. En cuanto a la 

variable depresión, se evidencia que en el nivel mínimo las edades de 13 y 

14 años tienen los porcentajes más altos con 39,5% y 31,9% 

respectivamente seguidos de los estudiantes que tienen 16 años con un 

16,9%; en el nivel leve los de 13 y 14 años de edad siguen teniendo los 

porcentajes altos con 34,9% y 30,2% mientras que los de 15 años tienen un 

18,6%; en el nivel moderado destaca la edad de 13 años con un porcentaje 

de 31,3% luego están los de 15 años con 25% y le siguen los  de 14 años 

con 21,9%, finalmente en el nivel severo sobresale los de 14 años con 

44,9%, luego están los de 13 años con 26,5% y continúan los de 16 años 

con el 16,3%. 
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DISCUSIÓN 

Luego de realizada la interpretación de cada uno de los resultados, se procedió a 

su análisis, presentados en las tablas anteriores; con el objetivo de determinar la 

relación entre el ciberbullying y depresión en los estudiantes de secundaria de las 

instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes. Dicho análisis se 

presenta a continuación: 

 

La presente investigación ha tenido por objetivo general determinar cuál es la 

relación que existe entre ciberbullying y depresión en estudiantes de secundaria de 

las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes, los resultados 

reflejaron que existe una correlación positiva moderadamente significativa 

(Rho=0,522; p=,000) entre ambas variables. Resultados similares se encontraron 

en investigaciones a nivel nacional realizadas por Arevalo (2020) y Alvites (2019) 

donde también se encontró relación entre ambas variables, lo que quiere decir que 

a valores altos de ciberbullying le corresponden valores altos de depresión y lo 

mismo sucedería con valores bajos por tanto se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula.  

 

Ante estos hallazgos Cleary, Sullivan, & Sullivan (2005) ya brindaban luces sobre 

como se podrían estar relacionando estas variables al afirmar que una persona 

tiene un alto índice de encontrarse afectada en cuanto a su estado social, 

emocional y académico al ser víctima de ciberbullying en vista de que son 

constantemente sometidas a insultos, humillaciones o culquier otra manifestación 

de este tipo de violencia haciendo que comience a presentar sintomatología 

depresiva que incluso de persistir estos actos hacia la víctima puede llevarla al 

suicidio. Así también Sandoval y Caballero (2019) manifiesta que los adolescentes 

que mayor asociación muestran a conductas suicidas son aquellas que han sido 

víctimas de situaciones de bullying o ciberbullying y además presentan 

sintomatología depresiva. 

 

 

 

 



58 

Esto también se fundamenta en lo manifestado por Beck (1983) quien sostiene que 

un individuo que percibe su mundo o su entorno amenazante y sin posibilidad 

alguna de mejora empieza a presentar una visión negativa de este, de sí mismo y 

de su futuro, en base a lo antes mencionado es que se puede inferir que los 

adolescentes que participaron de este estudio al estar expuestos a las diferentes 

situaciones de ciberbullying podrían estar mostrando síntomas depresivos en vista 

de que claramente el ciberbullying representa para las víctimas una situación 

amenazante y desventajosa y que tal como lo mencionan autores como 

Garaigordobil & Oñederra (2010) la depresión es uno de los principales síntomas 

que experimentan la víctimas que son sometidas a comportamientos de 

ciberbullying. 

 

Respecto al objetivo específico identificar el nivel de ciberbullying, se encontró que 

más del 50% de los estudiantes de la provincia de Tumbes presentan un nivel bajo, 

lo que quiere decir, que las veces en las que han sido expuestos a comportamientos 

relacionados a ciberbullying son escasos o nulos sin embargo; también se encontró 

que el 37,1% y el 3,5% se ubican en un nivel promedio y alto respectivamente lo 

que quiere decir que existen aunque en un menor porcentaje estudiantes que si 

han sido víctimas de este fenómeno social llamado ciberbullying. 

 

Estos resultados guardan relación con otros estudios como el de Arevalo (2020) y 

Escalante (2019) realizados en Lima donde los niveles de ciberbullying son bajos 

en más del 50% de los estudiantes. Sin embargo otros estudios relizados también 

en Lima arrojaron datos alarmantes como son los de Jordan (2019) y Lopez (2018) 

pues reflejan altos niveles de ciberbullying. Hallazgos internacionales reflejaron 

también una prevalencia alta de ciberbullying entre los que se encuentran los de 

Moreta-Herrera, Poveda-Rios y Ramos-Noboa (2018) llevado a cabo en Ecuador, 

Mallmann, de Macedo y Calza (2018) en Brasil y De-Barros, Rodriguez-Garcia y 

Sola (2018) en Portugal, en ese último los resultados mostraron que es una 

problemática nacional en ese país. 

 

Desde el punto de vista de Alvarez, Dobarro, & Nuñez (2014) la cibervictimización 

es un fénomeno social nuevo respecto a otras problemáticas, sin embargo va a ir 

cambiando y evolucioando en función del avance de la tecnología y la sociedad, 
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por tanto pese a haberse encontrado en este estudio y en estudios a nivel nacional 

niveles bajos de ciberbullying es innegable que es una problemática que aunque 

en niveles menores está presente en los adolescentes de las instituciones 

educativas y por tanto afectando la salud mental de estos.  

 

Según las estadisticas del SíSeVe del Ministerio de educación entre el 2013 hasta 

abril del 2023 se han reportado 55248 casos de violencia escolar de los cuales 407 

pertenecen al departamento de Tumbes. Del total de casos reportados a nivel 

nacional el 19% corresponden a casos de bullying y ciberbullying, los reportes del 

año 2020 hasta abril del 2021 destacaron que el 54% de los casos correspondían 

a casos de ciberbullying (SíSeVe, 2023), ante esto Cortez (2022) menciona que 

pese a que muchos de los estudiantes se encuentran contentos por el retorno a 

clases presenciales, existe la otra cara de la modeda que es la de aquellos 

estudiantes que se encuentran sumamente preocupados ante esta situación, 

debido a que así como las clases se trasladaron a la virtualidad en la pandemia así 

también lo hizo la violencia escolar, por tanto menciona que pese a que en la 

pandemia las denuncias bajaron, la violencia no. 

 

Estos resultados se fundamentan en lo planteado por Bandura (1973) quien refiere 

que las personas que son expuestas a diversos estímulos con contenido altamente 

violento sulen responder de la misma forma e incluso reproducir esta conducta en 

los diferentes entornos de su vida. 

 

El siguiente objetivo fue identificar el nivel de depresión, encontrándose que la 

mayor parte de estudiantes de la provincia de Tumbes presentan un nivel mínimo 

de depresión, lo que significa que la mayoría no presenta síntomas depresivos, 

pese a ello existe aunque en un porcentaje menor estudiantes que están 

presentando depresión. Resultados similares se hallaron en las investigaciones de 

Arevalo (2020) en Lima, Cabanillas y Dios (2019) y Peña (2018) en Tumbes. Sin 

embargo, en la investigación de Sandoval y Caballero (2019) llevada a cabo en 

Piura y la de Riofrio (2017) reflejan un moderado y severo nivel de depresión en los 

estudiantes. 
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Respecto a ello Huberty (2012) manifiesta que analizando el periodo evolutivo de 

los seres humanos, es precisamente en la etapa de la adolescencia donde en su 

mayoría las personas empiezan a desarrollar la sintomatología depresiva. Según la 

teoría cognitiva de Beck las personas con depresión presentan una visión negativa 

de si misma, así como de su entorno pues percibe todas sus experiencias como 

desfavorables, por tanto piensa en su futuro con desesperanza y cree que este 

vendrá acompañado de frustración y fracasos, esto es a lo que él denomino como 

la triada cognitiva (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) 

 

En lo concerniente a determinar la relación entre las dimensiones del ciberbullying 

con la depresión, los resultados mostraron que se correlacionan significativamente. 

Sin embargo, los hallazgos encontrados en el estudio realizado por Alvites (2019) 

en estudiantes peruanos, la dimensión cibervictimización verbal y la 

cibervictimización visual guardan relación con la depresión, mientras que, las 

dimensiones suplantación y exclusión mostraron correlaciones bajas con  la 

depresión. Por lo cual podemos decir que en el caso de los adolescentes las 

diferentes manifestaciones de ciberbullying estarán de alguna manera asociadas a 

la depresión. 

 

Según Nocentini y otros (2010) las principales manifestaciones del ciberbullying son 

los comportamientos escritos o verbales que hacen alusión a mensajes o llamadas 

telefónicas utilizando los diferentes medios tecnológicos para insultar o humillar a 

la víctima, también están los comportamientos visuales que son aquellos donde se 

utilizan fotos o videos de la víctima con el objetivo de que estos sean un objeto de 

burla, por lo cual se publican en las diversas redes sociales con esa finalidad, por 

otro lado se encuentran la exclusión que se ejerce en los difrentes grupos en los 

que la víctima se encuentra agregada, ignorando completamente sus comentarios 

hasta al final conseguir que se salga de estos y por último está la suplantación que 

es cuando se crea una cuenta falsa donde se hacen pasar por la víctima y publican 

contenido que daña su reputación. 

 

Por otro lado De-Barros, Rodriguez-Garcia y Sola (2018) mencionan que las 

principales manifestaciones de ciberbullying se dan mediante la difusión de 
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imágenes con contenido sexual de la víctima sin su consentimiento así como 

también los insultos y amenazas por celular o redes sociales. 

 

En cuanto a los niveles de ciberbullying según el sexo, se evidenció una prevalencia 

de las mujeres respecto a los hombres, lo que quiere decir que las mujeres son más 

expuestas a situaciones de ciberbullying que los varones. Hallazgos similares se 

encontraron en la investigación de Sandoval y Caballero (2019) en Piura y la de 

Lopez (2018) en Tumbes, en las cuales se muestran también mayores índices de 

ciberbullying en el sexo femenino. Sin embargo existen investigaciones que difieren 

con esos resultados como son los de Moreta-Herrera, Poveda-Rios y Ramos-

Noboa (2018) en Ecuador y Mallmann, de Macedo, & Calza (2018) en Brasil, 

quienes en sus investigaciones no encontraron diferencias según sexo. 

 

Según Vinicio (1999) la influencia de características sociales o culturales como la 

exaltación del individualismo, los medios de comunicación como agentes 

primordiales de socialización, el autoritarismo, el debilitamiento de los lazos 

afectivos, la desilusión, la desconfianza, la frustración pueden, entre otros, pueden 

llegar a contribuir a que una persona crezca en un contexto que favorezca a que se 

desarrolle o no la violencia. 

 

Respecto a los niveles de depresión según el sexo, lo que quiere decir son las 

mujeres las que suelen estár más deprimidas que los hombres. Los hallazgos de 

Sandoval y Caballero (2019) también reflajan que son las mujeres quienes 

presentan mayores indices respecto a esta problemática y por tanto una mayor 

afectación de su salud mental. 

 

Se considera que 880 000 mujeres (4%) y 440 000 hombres (2%) de la población 

peruana padecen transtorno depresivo mayor (Galli, 1997) 

 

Según Parramon (2022) las mujeres son dos veces más propensas a sufrir 

depresión que los hombres  ya que existen muchos factores que pueden aumentar 

el riesgo de sufrir de depresión como son los cambios hormonales, pero también 

existen los factores biologicos, hereditarios o debido a factores socioculturales. 
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La etapa de la adolescencia puede llegar a ser sin duda una de las etapas más 

dificiles en la vida de un ser humano, debido a que en el transcurso de ella se 

presentan una infinidad de cambios que pueden ser físicos, psicológicos o sociales, 

por lo que no sorprende el hecho de que muchos autores la cataloguen como una 

etapa de crisis, debido a ello muchos adolescentes comienzan a experimentar 

diferentes conflictos que van desde emocionales, sexuales, interpersonales y 

vocacionales que pueden terminar en depresión (Vázquez, 2013) 

 

En lo que respecta a los niveles de ciberbullying y depresión según el año de 

estudio los resultados arrojaron que son los adolescentes que cursan el 2do 3ro y 

5to año de secundaria los que presentan niveles altos de ciberbullying y depresión. 

La investigación a nivel nacional de Lopez (2018) mostró que son los de 1ero, 4to 

y 5to de secundaria los que presentan un nivel alto. 

 

En cuanto a los niveles de ciberbullying y depresión según la edad son los 

estudiantes de 13, 14 y 16 años los que muestran niveles altos. En el estudio de 

Alvites (2019) son las edades de 13, 14 y 15 los que tienen los mas altos 

porcentajes de ciberbullying mientrás que en el caso de depresión lo presentan las 

edades de 12, 13 y 15, en el estudio de Arevalo (2020) son las edades de 14, 16 y 

17 los que presentan depresión moderada. 

 

Rodríguez y Farfán (2013) refieren que la etapa de la adolescencia es una de las 

más vulnerables debido a la gran variedad de cambios por lo que tiene que 

atravesar el ser humano y que en su afán por dar solución a los diferentes desafíos 

que se le presentan pueden conllevar a casos de depresión. Precisamente este 

estudio se ajusta a edades que corresponden a la adolescencia que es uno de los 

periodos de mayor vulnerabilidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación se 

puede concluir lo siguiente: 

 

1. Existe una relación significativa entre las variables de estudio ciberbullying y 

depresión en los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de la provincia de Tumbes, 2021. 

 

2. El 40,6% de los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de la provincia de Tumbes presentan niveles promedio y alto de 

ciberbullying. 

 

3. El 33,4% de la población de estudio evidencian características de depresión en 

niveles leve, moderado y severo.  

 

4. Existe una correlación significativa (p=,00) entre las dimensiones 

cibervictimización verbal-escrita, cibervictimización visual, exclusión online y 

suplantación con la depresión en estudiantes de secundaria de las instituciones 

educativas públicas de la provincia de Tumbes. 

 

5. Los estudiantes de la provincia de Tumbes que presentan un mayor porcentaje 

de ciberbullying y depresión corresponden al sexo femenino. 
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6. En los niveles de ciberbullying presentaron un nivel alto los estudiantes de la 

provincia de Tumbes pertenecientes al 2do, 3ro y 5to de secundaria y estos 

mismos estudiantes mostraron los mayores porcentajes de depresión severa. 

 

 

7. Los estudiantes de las instituciones educativas públicas de la provincia de 

Tumbes de 13, 14 y 16 años muestran un alto nivel de ciberbullying y depresión 

severa. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. A los directores de las instituciones educativas de la provincia de Tumbes se les 

recomienda gestionar la realización de jornadas de prevención de ciberbullying 

y depresión dirigidas a los estudiantes de secundaria teniendo como prioridad 

las aulas de 2do, 3ro y 5to. 

 

2. Al departamento de psicología de las instituciones educativas públicas de la 

provincia de Tumbes, realizar talleres y charlas dirigidas a los padres de familia 

con el objetivo de generar vínculos afectivos seguros con sus hijos y mejorar la 

comunicación con ellos. 

 

3. A los docentes de las instituciones educativas públicas de la provincia de 

Tumbes, se les recomienda reportar al departamento de psicología en caso 

contaran con ese servicio los casos de depresión detectados para que reciban 

la orientación psicopedagógica oportuna. 

 

4. A los docentes, comunicar a los padres de familia de los estudiantes que 

presenten esta problemática los casos de ciberbullying y depresión en la 

brevedad posible a fin de que tomen las acciones correctivas del caso, así 

mismo fomentar estándares de conducta tanto dentro como fuera de clases. 

 

5. A los padres de familia de las instituciones educativas públicas de la provincia 

de Tumbes, involucrarse más en las diversas actividades de sus hijos dentro y 

fuera de la escuela, participando de las actividades escolares que organiza la 

institución educativa a la que pertenece su menor hijo(a) y en sus hogares poder 

realizar la supervisión respectiva de los aparatos electrónicos que estos utilizan.
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de operacionalización de variables ciberbullying y depresión 

VARIA
BLES 

TIPO DE 
VARIABLE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICION 

NIVELES DE 
RANGO 

C
ib

e
rb

u
lly

in
g

 

 
 

Categórica 
 
 

La 
cibervictimización 
es un fenómeno 
que evoluciona 

con el desarrollo 
de la sociedad y 
la tecnología por 

lo tanto es 
cambiante. 

(Alvarez Garcia, 
Dobarro, & 

Nuñez, 2014)  

Se medirá por 
medio de las 
puntuaciones 

del 
cuestionario 

de 
cibervictimizac

ión de 
Álvarez, 

Dobarro y 
Núñez. 

Cibervictimización 
verbal – escrita 

Insultarlo, 
criticarlo o 
golpearlo 

2, 8, 10, 11, 
13, 15, 17, 
19, 21, 23, 

24, 26 

Ordinal 
Alto 

Promedio 
Bajo 

Cibervictimización 
visual 

Ignorarlo 
4, 7, 9, 14, 

20 

Exclusión online 
Aislamiento de 
un grupo o red 

social 
3, 6, 18, 22 

Suplantación 
Hacerse pasar 

por otra 
persona 

1, 5, 12, 16, 
25 

D
e
p
re

s
ió

n
 

Categórica 

Según Beck 
(1979) la 

depresión es la 
percepción 

negativa que 
suele tener una 
persona acerca 
de si mismo, el 
medio que lo 

rodea y el futuro. 

Se medirá por 
medio de las 
puntuaciones 
del inventario 
de depresión 

de Beck 

Cognitivo afectivo 

Sentimientos de 
culpa, tristeza, 

disconformidad, 
entre otros. 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 

13 

Ordinal 

Bajo 
Leve 

Moderado 
Severo Somático 

motivacional 

Falta de 
concentración, 

cansancio o 
fatiga, etc. 

11, 12, 14, 
15, 16, 17, 

18, 19 
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ANEXO 2: Matriz de consistencia 

“Ciberbullying y depresión en los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Tumbes” 
Autora: Elky Jeraldine Ruiz Guaranda 

PROBLEMA VARIABLES OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA TECNICAS 

¿Cuál es la 

relación entre 

ciberbullying y 

depresión en 

las 

instituciones 

educativas 

públicas de la 

provincia de 

Tumbes? 

Ciberbullying 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
TIPO Y NIVEL DE 
INVESTIGACION 

Encuesta 

Determinar la relación que existe entre 
ciberbullying y depresión en los estudiantes 
de secundaria de las instituciones 
educativas públicas de la provincia de 
Tumbes. 

 
Hi: Existe una relación 
directa 
estadísticamente 
significativa entre 
ciberbullying y la 
depresión en los 
estudiantes de 
secundaria de las 
instituciones educativas 
públicas de la provincia 
de Tumbes. 
 
H0: No existe una 
relación directa 
estadísticamente 
significativa entre 
ciberbullying y la 
depresión en los 
estudiantes de 
secundaria de las 
instituciones educativas 
públicas de la provincia 
de Tumbes. 

Descriptivo 
correlacional y de 

enfoque cuantitativo. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario de 
cibervictimización 

(CBV) 
 

Inventario de 
depresión de 

Aaron T. Beck II 

DISEÑO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS No experimental de 
corte transversal 

 

Identificar el nivel de ciberbullying, 
identificar el nivel de depresión, 
determinar la relación entre las 
dimensiones del ciberbullying y la 
depresión, identificar los niveles de 
ciberbullying y depresión según el sexo, 
identificar los niveles de ciberbullying y 
depresión según el año de estudio e 
identificar los niveles de ciberbullying y 
depresión según la edad todo en 
estudiantes de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de la 
provincia de Tumbes. 

POBLACION 

Depresión 

La integran 11 495 
estudiantes del primero 
al quinto de secundaria 
de 41 instituciones 
educativas públicas de 
la provincia de Tumbes.  

MUESTRA 

Se obtuvo mediante un 
muestreo probabilístico 
estratificado 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO VIRTUAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE 

CIBERBULLYING Y DEPRESIÓN 

 

 

ENLACE:  

https://docs.google.com/forms/d/1QqNu4VHuzFQqVu8aIwZpTBqUS384WgZ9RDx

vyPBxgMU/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QqNu4VHuzFQqVu8aIwZpTBqUS384WgZ9RDxvyPBxgMU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1QqNu4VHuzFQqVu8aIwZpTBqUS384WgZ9RDxvyPBxgMU/edit?usp=sharing
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ANEXO 4: Cuestionario de Cibervictimización (CBV) 

Cuestionario de Cibervictimización (CBV) 

Edad:  ______   Sexo:     Grado: ______ 

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

últimos 3 meses: 

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

 1 2 3 4 

1 Se han hecho pasar por mí en Internet publicando comentarios 
a mi nombre, como si fuese yo 

    

2 Han copiado conversaciones privadas mías y se las han 
enviado a otros, para dañarme. 

    

3 Alguna persona no me ha admitido o me ha expulsado de su 
equipo en juegos online, sin haber hecho yo nada malo que lo 
justifique. 

    

4 Han colgado en Internet fotos mías trucadas (modificadas), 
para hacerme daño o reírse de mí. 

    

5 Alguien se ha hecho pasar por otra persona, para reírse de mí 
a través de Internet o del teléfono móvil. 

    

6 Me han echado o no me han aceptado en la lista de contactos 
de algún chat, red social (por ej., Tuenti) o programa de 
mensajería instantánea (por ej., Messenger, Whatsapp), sin 
haber hecho nada, solo por ser yo. 

    

7 Me han enviado fotos o vídeos «fuertes», desagradables para 
mí. 

    

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

    

9 Han colgado en Internet fotos o vídeos reales comprometidos, 
sin mi permiso, para hacerme daño o reírse de mí. 

    

10 Se han publicado en Internet informaciones que había dado en 
secreto, para que no se lo dijesen a nadie, y que me dañan. 

    

11 He recibido llamadas para insultarme o burlarse de mí.     

12 Me han bloqueado el acceso al correo electrónico, a una red 
social (Tuenti) o a un programa de mensajería instantánea 
(Messenger, Whatsapp), cambiando mi contraseña 

    

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

    

14 Me han pegado, lo han grabado y luego lo han difundido.     

15 He recibido insultos a través de mensajes cortos de texto (sms) 
o programas de mensajería instantánea (por ej., Whatsapp). 

    

M F 
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16 Se han hecho pasar por mí en Twitter, Tuenti…, creando un 
falso perfil de usuario (foto, datos personales) con el que se 
me han insultado o ridiculizado. 

    

17 He recibido mensajes anónimos (sms, Whatsapp…), en los 
que se me amenazaba o atemorizaba. 

    

18 Se han hecho quejas falsas sobre mí en algún foro, red social 
o juego online, que han hecho que me expulsen. 

    

19 Han reenviado a otras personas, para dañarme, correos o 
mensajes privados que yo había enviado. 

    

20 Me han obligado a hacer algo humillante, lo han grabado y 
luego lo han difundido para burlarse de mí. 

    

21 Me han amenazado públicamente, a través de las redes 
sociales (Tuenti, Twitter, Facebook…) 

    

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

    

23 He recibido llamadas anónimas, para amenazarme o 
atemorizarme. 

    

24 He recibido comentarios sexuales no deseados a través de 
Internet. 

    

25 Alguien que ha conseguido mi contraseña ha enviado 
mensajes molestos a algún conocido, como si hubiese sido yo, 
para meterme en líos. 

    

26 Se han publicado rumores falsos sobre mí en alguna red 
social. 
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ANEXO 5: Inventario de Depresión de Aaron T. Beck II 

Inventario de Depresión de Aaron T. Beck II 

Fecha: __/__/___ 

Edad:  ______   Sexo:     Grado: ___ 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 

atención cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo 

describe mejor cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido el día de 

hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación que considere 

aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones 

dentro de cada grupo antes de efectuar la elección. 

1.- No me siento triste. 

 Me siento triste. 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

2.- No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

 Me siento desanimado respecto al futuro. 

 Siento que no tengo que esperar nada. 

 Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

3.- No me siento fracasado. 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 

 Me siento una persona totalmente fracasada. 

4.- Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

 Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 

 Estoy insatisfecho o aburrido de todo 

5.- No me siento especialmente culpable. 

 Me siento culpable en bastantes ocasiones 

 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones 

 Me siento culpable constantemente. 

M F 
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6.- No estoy decepcionado de mí mismo. 

 Estoy decepcionado de mí mismo 

 Me da vergüenza de mí mismo. 

 Me detesto. 

7.- No me considero peor que cualquier otro. 

 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

 Continuamente me culpo por mis faltas. 

 Me culpo por todo lo malo que sucede. 

8.- No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

 A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

 Desearía suicidarme. 

 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

9.- No lloro más de lo que solía. 

 Ahora lloro más que antes. 

 Lloro continuamente. 

 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 

10.- No estoy más irritado de lo normal en mí. 

 Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

 Me siento irritado continuamente. 

 No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

11.- No he perdido el interés por los demás. 

 Estoy menos interesado en los demás que antes. 

 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

 He perdido todo el interés por los demás. 

12.- Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

 Evito tomar decisiones más que antes. 

 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

 Ya me es imposible tomar decisiones 

13.- No creo tener peor aspecto que antes. 

 Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

 Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me 

hacen parecer poco atractivo 

 Creo que tengo un aspecto horrible 
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14.- Trabajo igual que antes. 

 Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

 Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

 No puedo hacer nada en absoluto 

15.- Duermo tan bien como siempre. 

 No duermo tan bien como antes. 

 Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver 

a dormir. 

 Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. 

16.- No me siento más cansado de lo normal. 

 Me canso más fácilmente que antes. 

 Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

17.- Mi apetito no ha disminuido. 

 No tengo tan buen apetito como antes. 

 Ahora tengo mucho menos apetito. 

 He perdido completamente el apetito 

18.- Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

 He perdido más de 2 kilos y medio 

 He perdido más de 4 kilos 

 He perdido más de 7 kilos. 

19.- No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

 Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar 

de estómago o estreñimiento 

 Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en 

algo más. 

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar 

en cualquier cosa. 
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mi nombre es Elky Jeraldine Ruiz Guaranda soy estudiante de la 

Universidad Nacional de Tumbes de la escuela de Psicología y 

actualmente estoy realizando una investigación para obtener mi 

Licenciatura, esta tiene por título “Ciberbullying y depresión en los 

estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de la 

provincia de Tumbes, 2020.” por este motivo solicito tenga a bien poder 

ayudarme llenando dos instrumentos psicológicos en los cuales pondrá 

sus datos personales pero esta información será solo utilizada por el 

investigador en la base de datos, obteniendo resultados de manera grupal 

(es decir anónima )además es necesario recalcar que no hay respuestas 

buenas ni malas. Se agradece de antemano su colaboración y tiempo ya 

que es fundamental para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante 
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ANEXO 7: MODELO DE SOLICITUD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE TUMBES  

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”  

SOLICITO: Autorización para aplicación de 

instrumento (virtual) de recolección de datos. 

 

Señor(a): 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

ELKY JERALDINE RUIZ GUARANDA, estudiante del IX ciclo de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUMBES, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

Profesional de Psicología, identificada con DNI N° 72753030, ante Ud. con el debido 

respeto me presento y expongo: 

Que me encuentro elaborando mi proyecto de tesis denominado: 

“CIBERBULLYING Y DEPRESIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE TUMBES, 2021”, 

bajo el asesoramiento del docente Mg. Miguel Angel Saavedra López. 

Que, en el marco de la ejecución de mi proyecto de tesis, tengo que realizar algunas 

actividades de aplicación de instrumentos a los estudiantes de nivel secundario de primero 

a quinto de vuestra Institución Educativa, durante los meses de mayo y junio del presente 

año, de esta forma los datos obtenidos servirán para la elaboración de mi proyecto de 

investigación. 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a vuestro despacho, me permita realizar las actividades de aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos a los estudiantes de secundaria durante el periodo 

indicado. 

En espera de vuestra respuesta favorable, me despido de Ud. agradeciéndole por 

anticipado  

Tumbes, 27 de mayo del 2021. 

Dios guarde a Ud.  

 

_____________________________  

RUIZ GUARANDA ELKY JERALDINE 

Estudiante Tesista 
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ANEXO 8: RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE JURADO 
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ANEXO 9: RESOLUCION DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 10: RESOLUCION DE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE TESIS 
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