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Resumen: En la presente investigación se analiza la relación entre el ciberacoso y la 
intencionalidad suicida en una muestra de adolescentes de 12 a 17 años de Ecuador. Se parte 
de una investigación no experimental, con enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y corte 
transversal. Se aplican el Cyberbullying Questionnaire (CBQ) y su complemento para medir 
victimización (CBQ-V) la escala de suicidabilidad de Okasha, y la Escala de Malestar Subjetivo 
de Kessler en su versión de 6 ítems (K-6) a 449 adolescentes de entre 12 y 17 años. Los datos 
muestran que existe relación entre la victimización y la intencionalidad suicida. 
  Palabras clave ─ Ciberacoso, intencionalidad suicida, perpetración, victimización.

Abstract: In this research, the relationship between cyberbullying and suicidal intent is 
analyzed in a sample of adolescents aged 12 to 17 years from Ecuador. The research is 
a non-experimental investigation, with a quantitative approach of descriptive scope and 
cross section. The Cyberbullying Questionnaire (CBQ) and its complement to measure 
victimization (CBQ-V) are applied the Okasha suicide scale, the Suicidal Risk Assessment 
Scale (ERS) and the Kessler Subjective Distress Scale in its 6-item version (K-6) to 449 
adolescents between 12 and 17 years old. The data show that there is a relationship between 
victimization and suicidal intent.
   Keywords ─ Cyberbullying, suicidal intent, perpetration, victimization. 

Introducción

El problema de agresiones entre pares, o como es conocido en la actualidad bullying, ha despertado 
interés y preocupación social en las últimas décadas (Garaigordobil, 2011), por lo tanto, el bullying 

se ha reconocido como un problema mundial (Paredes, Lega, Cabezas, Ortega, Medina & Vega (2011). 
Sin embargo, estas conductas de agresiones no solo se han mostrado en el ámbito presencial, también 
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se han extendido a través de la tecnología y la informática, a lo cual se la denomino ciberacoso o 
ciberbullying (Santos & Romera, 2013). De esta manera, se define al ciberacoso como el uso de las 
tecnologías informáticas y la comunicación, especialmente el internet y el teléfono celular, para ejercer 
el acoso entre iguales (Garaigordobil, 2011). El cyberbullying mostraría características diferentes a 
las del bullying, entre ellas, se presenta en un tiempo y lugar inespecífico generan inseguridad en 
la víctima y se dan fuera de las aulas escolares (Estevez et al., 2010). Se caracteriza además por la 
potencialidad de alcanzar un mayor número de víctimas, y por la no identificación del agresor o la 
suplantación de identidad como una forma de causar grave daño moral (Slonje et al., 2013). Por lo 
tanto se puede decir que el ciberacoso es uno de los efectos negativos asociado al uso inadecuado de 
las Tecnologías de la informática  que mayor fuerza ha tomado en nuestra sociedad. (Durán Segura 
& Martínez Pecino, 2015)

Existe múltiple literatura relacionada con el ciberacoso en donde muestran las prevalencias del 
fenómeno en distintos países. En un estudio realizado en la Comunidad Autónoma de La Rioja en 
la que participaron Jóvenes de 14 a 20 años informa que el 31.4% de participantes declararon haber 
sufrido ciberacoso (López-Hernáez, 2015). Además, en una encuesta realizada en Quebec en donde 
participaron 8.194 jóvenes de 14 a 20 años refiere que el 24,9 % fueron víctimas de cyberbullying 
(Cénat et al., 2014). Por su parte Hinduja & Patchin (2012) quienes realizaron un análisis de 35 
artículos científicos relacionados al ciberacoso muestran que la tasa promedio informada fue de 24,4% 
y que 22 de las 35 investigaciones reportan tasas de victimización que van entre el 6% y 30%. Por otra 
parte, en Estados Unidos existe una prevalencia cercana a 23%, para el caso del cyberbullying (Bottino 
et al., 2015) llegando  incluso a tasas del 34% de adolescentes involucrados en el ciberbullying según 
un estudio reciente. (Ballesteros  & Mata, 2017)

En cuanto al ciberacoso en América latina se puede enunciar la investigación realizada por (Herrera-
López et al., 2018) en la que participaron 1931 adolescentes colombianos en la cual refiere que existe 
una implicación de bullying de 41.9% y de cyberbullying del 18.7%. En Chile el 11,4% reportó haber 
sido víctima de algún tipo de cyberbullying (Varela et al., 2014) mientras que en Argentina en una 
muestra de 898 adolescentes se obtuvo que el 14% de participantes eran cybervíctimas y el 9% de 
cyberagresores. Otro estudio general de América Latina refiere que el 11% y el 14% de jóvenes han 
sido víctimas de ciberacoso (Vega-López et al., 2013), al no intervenir de manera preventiva se espera 
que el ciberbullying no disminuya, sino que incremente entre los 12 y los 18 años (Garaigordobil, 
2015). Sin embargo, la revisión bibliográfica muestra que un estudio realizado en la ciudad de 
Ambato, obtuvieron como resultado que el envío de mensajes humillantes e insultantes, la exclusión 
de grupos, y la suplantación de la identidad de la víctima fueron los indicadores más significantes 
de ciberacoso (Moreta-Herrera et al., 2018). Otro estudio realizado en la misma ciudad encuentra 
una alta prevalencia en la perpetración (69%) y victimización (45%) en estudiantes de bachillerato 
(Larzabal, 2020). En otro estudio realizado en la ciudad de Quito en la facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Central del Ecuador obtuvieron como resultado que las víctimas del ciberbullying, 
el 10,5% tiene pensamiento de morirse; el 42,7% tienen dificultades ocasionales para dormir. (Silva, 
2020)

Las consecuencias psicológicas de este fenómeno han sido ampliamente estudiadas. Se puede 
mencionar que las víctimas de ciberacoso presentan un alto daño psicológico, emocional y social; 
éstas presentan sentimientos de ansiedad, pensamiento suicida, depresión, irritabilidad, somatización 
(Garaigordobil, 2011), estrés (Larzabal-Fernández et al., 2019) trastorno del sueño global (Sanchez 
Valverde, 2019) baja autoestima, altos niveles de depresión y disfuncionalidad familiar (Aranzalez-
Delgado et al., 2014). Por su lado (Kowalski & Limber, 2013) manifiesta que las víctimas suelen 
referir depresión, indefensión, ansiedad social, problemas de concentración, distanciamiento e incluso 
ideas de suicidio. Conviene destacar que el 20% de las víctimas de cyberbullying informaron sobre 
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pensamientos suicidas, como también mostraron el doble de probabilidad de presentar intentos de 
suicidio. (Patchin & Hinduja, 2010)

La ideación suicida, que comprende desde la idea de creer que la vida no tiene sentido, hasta presentar 
pensamientos autolíticos, que se acentúan cuando existe mayor número de factores individuales 
y ambientales tales como la disfuncionalidad familiar, depresión, la victimización escolar, entre 
otros.  (Rodríguez Ramírez & Oduber, 2015). Para  Vargas & Saavedra (2012) la intencionalidad 
suicida se define como toda acción autoinfligida con el propósito de hacerse daño de manera letal 
y cuyo resultado no termino en  muerte, es considerado como conducta suicida no fatal por la 
forma en la que se presenta. Con respecto al suicidio se lo define como un acto con resultado letal, 
deliberadamente iniciado y realizado por la persona, sabiendo y esperando su resultado letal. (World 
Health Organization, 2014)

El suicidio en la actualidad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, 
debido a que cerca de 800 000 personas se quitan la vida anualmente siendo el suicidio la tercera 
causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años (Organización 
Mundial de la Salud & Organización Panamericana de la Salud, 2019). En una investigación realizada 
en el 2015 refiere que el 29.9% de adolescentes ha presentado ideas suicidas alguna vez en su vida y 
el 9.7% han atentado contra sí mismo por lo menos una vez en su vida (Evans et al., 2005) . Según 
datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
(2019) el suicidio es la segunda causa de muerte en Ecuador en la población adolescentes de 10 a 14 
años con una tasa 3.6, 12.4 % por 100 000 habitantes y en adolescentes de 15 a 19 años con una tasa 
de 10.6, 14.8%. 

En este sentido se puede destacar también que en el año 2019 dentro de la provincia de Cotopaxi se 
ha registrado 12 suicidios en población adolescentes (DINASED, 2019). En el trascurso del año 2020 
el suicidio en adolescentes durante el primer semestre ha llegado a un número de 6 suicidios, dentro 
de las principales causas esta los problemas familiares, estados depresivos y problemas escolares. 
(DINASED, 2020)

En Ecuador se ha encontrado limitada información sobre investigaciones relacionadas al ciberacoso 
y ninguna de ellas enlazada con la intencionalidad suicida en los adolescentes. 

Por lo tanto, a través de la presente investigación se pretende profundizar en el estudio del 
ciberacoso en Ecuador, debido a que los adolescentes que están siendo víctimas de ciberacoso, 
pueden experimentar periodos de depresión (Fisher et al., 2016) lo que a su vez los puede llevar a 
experimentar intencionalidad suicida, por lo tanto, se parte de la hipótesis de que existirá relación 
entre el ciberacoso (victimización) y la intencionalidad suicida. A demás se quiere analizar si esa 
relación es diferente entre hombres y mujeres. 

Metodología

La investigación es de tipo no experimental, enfoque cuantitativo y alcance correlacional y corte 
transversal, ya que, relacionan las variables de estudio a través del uso de herramientas psicométricas 
en un solo momento. 

En cuanto a los participantes, son 449 estudiantes de 8vo, 9no, 10mo de educación básica y 1ero, 
2do y 3ero de bachillerato siendo el 52,1% mujeres con edades que oscilan entre los 12 y 17 años con 
una media de M=15,04 y una desviación estándar de DS=1,35. Los datos se obtienen a través de una 
muestra no probabilística, mientras que el muestreo se obtiene utilizando el método por bola de nieve. 
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En cuanto a las herramientas se usaron la Cyberbullying Questionnarie (CBQ) creado por Calvete 
y sus colaboradores (2010) que cuenta con 14 ítems y que mide perpetración de cyberbullying 
en una escala Likert de 3 opciones (Nunca, a veces y siempre) el alfa de Cronbach obtenido en 
esta investigación fue de α=,832. Como complemento de esa herramienta se usó el Cuestionario 
de víctimas de Cyberbullying (CBQ-V) creado por Estevez y sus colaboradores (2010) para medir 
victimización a través de 9 items en la misma escala que el CBQ, el alfa obtenido en el estudio fue de 
α=,854. Ambas herramientas tienen buenas propiedades psicométricas en adolescentes ecuatorianos. 
(Ramos-Noboa, Larzabal-Fernández, & Moreta-Herrera 2020)

Para medir el riesgo suicida se hizo uso de la escala para la evaluación de riesgo suicida ERS que 
fue elaborada por Bahamón y Alarcón (2018) que cuenta con 20 items divididos en 4 dimensiones en 
una escala Likert de 6 opciones que va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo.  

Por otra parte se hizo uso de la escala de suicidabilidad de Okasha  que cuenta con buenas propiedades 
psicométricas en el contexto colombiano (Campo-Arias et al., 2019). La escala cuenta con 4 items en 
escala Likert de 4 opciones (Nunca, Casi nunca, Algunas veces y muchas veces), el alfa de Cronbach 
obtenido en el estudio fue de α=,894. 

En la tabla 1 pueden observarse las dimensiones de la herramienta y su alfa de Cronbach 
correspondiente:

Tabla 1. Dimensiones del ERS y el alfa de Cronbach obtenido
Dimensión Alfa de Cronbach
Depresión y desesperanza ,840
Ideación, planeación y autolesión ,929
Aislamiento/Soporte social ,800
Falta de apoyo familiar ,848

Finalmente, para medir el malestar se hizo uso de la escala de malestar subjetivo de Kessler, 
elaborada por Kessler y Mroczek (1994) es una escala de amplio uso para medir malestar inespecífico, 
en esta ocasión se usó la versión de 6 ítems que tiene buenas propiedades psicométricas en población 
ecuatoriana (Larzabal-Fernandez et al., 2020). El alfa de Cronbach obtenido para la investigación fue 
de α=,809. 

La aplicación de las herramientas se realizó a través de un cuestionario de Google forms en el 
mes de junio. El cuestionario constaba con una breve explicación de la investigación además de un 
consentimiento informado. El análisis de datos se realizó a través del paquete estadístico SPSS en su 
versión 20.

Resultados 
El análisis de los resultados se inicia con un análisis descriptivo de las variables que puede observarse 
en la tabla 2: en la cual se obtiene en Perpetración del Cyberbullying una =,91 y una =2,04, 
mientras que en la victimización del Cyberbullying se obtiene una =,92 y una =1,55 inferior a la 
de perpetración. En el total de la Escala de Riesgo Suicida se obtiene una =44,11 y una =de 17,29; 
similar a los estudios realizados por Bahamón Muñetón & Alarcón-Vásquez (2018) en el cual describe 
a la Escala de Riesgo suicida con una =40,18 y una =19.56. Así también se observa en la escala 
de Okasha una =1,78 y una =2,75, resultados que muestran cierta diferencia en comparación a 
la investigación realizada por (Campo-Arias et al., 2019) en la cual obtiene una =3,3 y una =3,1. 
Además en la escala Kessler se obtiene una =13,92 y una =5,15.
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Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables
Escala Variable Mín Máx Media Desv. Típ. Asimetría Curtosis

CBQ y 

CBQ-V

Perpetración CB 0 22 ,91 2,04 4,89 35,1

Victimización CB 0 11 ,92 1,55 2,34 6,90

ERS

Depresión y desesperanza 6 34 13,44 6,04 ,87 ,40
Ideación, planeación y autolesión 6 36 10,59 6,28 1,74 2,7
Aislamiento/soporte social 4 24 11,61 4,46 ,36 ,00

Falta de apoyo familiar 4 24 8,47 4,84 1,23 1,0

Riesgo Suicida 20 108 44,11 17,29 1,02 ,80

Okasha Suicidabilidad 0 12 1,78 2,73 1,68 2,2

Kessler Malestar subjetivo 6 30 13,92 5,15 ,51 -,10

Se realiza un análisis utilizando el estadístico de correlación de Pearson producto momento 
obteniendo la matriz de correlaciones de la tabla 3.

Tabla 3. Matriz de correlaciones
Dimensiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perpetración CB  1 ,570 ,242 ,267 ,136 ,210 ,275 ,257 ,193

Victimización CB  1 ,214 ,348 ,321 ,310 ,371 ,425 ,254

Depresión y desesperanza   1 ,483 ,437 ,534 ,787 ,325 ,359

Ideación, planeación y autolesión    1 ,452 ,619 ,822 ,745 ,369

Aislamiento/soporte social     1 ,583 ,738 ,491 ,372

Falta de apoyo familiar      1 ,842 ,555 ,459

Riesgo Suicida       1 ,666 ,484

Suicidabilidad        1 ,408

Malestar subjetivo         1 
Nota: Todas las correlaciones son significativas al nivel de p>,001

Basándose en la matriz de correlaciones de la tabla 3 se realiza el siguiente modelo empírico 
explicativo:

Según los datos analizados se puede observar una relaciones positivas moderadas pero significativas 
entre la victimización del cyberbullying e Ideación, planeación y autolesión (r=,348 p>,001) 
Aislamiento/Soporte social (r=,321 p>,001), Falta de apoyo familiar (r=,310 p>,001) lo que conlleva 
a que exista Riesgo suicida (r=,371 p>.001), suicibilidad (r=,425 p>,001) y malestar subjetivo 
(r=254 p>,001), indicando que existe una relación positiva entre las dos variables, esto concuerda 
con lo encontrado en los estudios realizados por (Varela-Garay et al., 2018). Así también existe una 
correlación positiva altamente significativa entre el riesgo suicida y suicibilidad (r=,666 p>,001). Por 
otra parte, se evidencia también una relación positiva moderadamente significativa entre el Malestar 
subjetivo y la falta de apoyo familiar (r=,459 p>,001), Riesgo suicida (r=.484 P>,001) y suicibilidad 
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(r=,408 p>,001). A demás las correlaciones son más fuertes con la puntuación en la victimización 
que con la perpetración, ya que en el caso de la segunda los valores relacionados a los índices de 
correlación oscilan entre el ,193 y el ,267.

Finalmente se obtiene también una correlación positiva moderadamente significativa entre la 
perpetración del cyberbullying y la victimización del cyberbullying (r=,570 p>,001).

Ciberbullying y su relación con la intencionalidad suicida en función de sexo

Según los datos analizados en relación al sexo se encuentra una relación positiva moderadamente 
significativa tanto en hombres como en mujeres en relación al ser víctimas de cyberbullying y 
suicibilidad de Okasha (Hombre r=,388 p=,000 y Mujer r=,444 p=,000) y aislamiento (Hombres 
r=,328 p=,000 y Mujeres r=,315 p=,000). Sin embargo, en un análisis más detallado se puede decir 
que las mujeres presentan mayor incidencia al ser víctimas de cyberbullying y riesgo suicida (r=, 438 
p=,000), depresión-desesperanza (r=,332 p=,000), Ideación, planeación y autolesión (r=,396 p=,000) 
y falta de apoyo familiar (r=,367 p=,000) en relación a los hombres que presentan un índice de 
correlación que va entre los ,064 y ,388. Así también se puede analizar que las mujeres presentan una 
correlación positiva alta significativa entre el agresor del cyberbullying y víctima de cyberbullying 
(r=,651 p=,000) en comparación con los hombres que presentan una correlación positiva moderada 
pero significativa (r=,460 p=,000).  Ver tabla 4. 

Tabla 4. Correlaciones en función del género
Género  Dimensiones 2 3 4 5 6 7 8 9

Hombres

Perpetración CB ,460** ,259** ,261** ,203** 0,097 ,205** ,137* ,208**

Victimización CB  ,388** ,252** ,267** 0,064 ,260** ,328** ,233**

Suicidabilidad   ,335** ,554** ,205** ,656** ,405** ,508**

Malestar subjetivo    ,405** ,309** ,254** ,342** ,390**

Riesgo Suicida     ,767** ,789** ,760** ,841**

Depresión y desesperanza      ,418** ,436** ,466**

Ideación, planeación y autolesión       ,436** ,613**

Aislamiento/soporte social        ,636**

Falta de apoyo familiar         

Mujeres

Perpetración CB ,651** ,276** ,143* ,338** ,363** ,322** ,150* ,217**

Victimización CB ,444** ,258** ,438** ,332** ,396** ,315** ,367**

Suicidabilidad ,467** ,744** ,435** ,795** ,546** ,595**

Malestar subjetivo ,553** ,413** ,460** ,398** ,523**

Riesgo Suicida ,815** ,847** ,721** ,843**

Depresión y desesperanza ,549** ,451** ,603**

Ideación, planeación y autolesión ,459** ,628**

Aislamiento/soporte social ,538**

Falta de apoyo familiar         

Discusión 

Los resultados obtenidos en la investigación mostraron una correlación positiva de ,570 con alto 
nivel de significancia entre el Cyberbullying perpetración y Cyberbullying victimización, resultados 
similares a los obtenidos por Larzabal, (2020) en el que describe una correlación positiva de ,554 
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entre el CBQ y el CBQ-V. Estos datos reafirman lo planteado por Garaigordobil (2011) en donde 
menciona que existe una alta prevalencia del cyberbullying en todos los países. Como consecuencia 
a esto se encontró en la investigación una relación directa entre el ser víctima de cyberbullying – 
riesgo suicida (r=,372) y suicibilidad (r=,425), datos que coinciden con investigaciones realizadas 
por varios autores quienes afirman que entre las consecuencia de ser víctima de cyberbulying están, 
ideación suicida e intentos suicidas (García et al., 2011) y estos actos pueden encaminar a consumar 
el suicidio (Campo-Arias et al., 2019). Así también se conoce que muchos de los adolescentes que 
cometieron suicidio posterior a experimentar acoso o ciberacoso sobrellevaban también problemas 
emocionales y sociales en sus vidas. (Herreño Contreras & Huertas Torres, 2018.), entre las cuales 
dentro de la investigación se destaca depresión y desesperanza, aislamiento/soporte familiar y falta 
de apoyo familiar y que están relacionadas también con el malestar subjetivo.  

En cuanto al ciberacoso e intencionalidad suicida distribuido por sexo se obtuvo como resultado una 
relación positiva moderadamente significativa tanto en hombres como en mujeres en relación al ser 
víctimas de cyberbullying e intencionalidad suicida (Okasha Hombre r=,388 y Mujer r=,444), lo que 
es afirmado en los estudios realizados por (Varela-Garay et al., 2018). Con respecto a ser víctimas de 
cyberbullying y presentar riesgo suicida, las mujeres presentan mayor incidencia (r=, 438) en relación 
a los hombres (r=,267). Finalmente, se puede analizar que las mujeres presentan una correlación 
positiva alta significativa entre el agresor del cyberbullying y víctima de cyberbullying (r=. 651) en 
comparación con los hombres que presentan una correlación positiva moderada pero significativa 
(r=,460), los resultados corroboran que el ser víctima de cyberbullyign se presenta en mayor medida 
en las mujeres, mientras que los hombres ejercen mayor  cyberbullying, datos que concuerdan con los 
estudios realizados por (Larrota, K., Esteban, R., Ariza, Y., Redondo, J., & Luzardo, 2018).

Conclusiones

Posterior al estudio realizado se concluye la hipótesis que se planteaba ha sido confirmada, ya que 
existe una relación entre el ciberacoso y la intencionalidad suicida en los adolescentes de 12 a 17 
años, datos que fueron derivados a partir de la correlación de los resultados obtenidos en los reactivos 
psicológicos que miden ciberacoso e intencionalidad suicida, en tal virtud se confirma la hipótesis 
planteada en la presente investigación. A demás, se han podido observar correlaciones diferentes 
entre hombres y mujeres. De igual manera a través de los datos recolectados en la investigación se 
logró proponer un modelo empírico explicativo de la relación entre el ciberacoso y la intencionalidad 
suicida. Finalmente se puede mencionar que se ha cumplido con los objetivos e hipótesis planteados 
en la investigación, sin embargo, se recomienda que se continúe con la investigación con la finalidad 
de avalar los resultados obtenidos.
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