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Evaluación de la relación existente entre la ansiedad social como factor de riesgo 

para el ciberacoso. 

María Belén Canales Guamán 

C.I. 0750060212 

Mcanales1@utmachala.edu.ec 

 

Resumen 

La tecnología y su imparable avance en la intercomunicación se ha convertido en un 

pilar esencial dentro de las nuevas sociedades debido a su necesidad y eficacia, las 

sociedades se han desarrollado y evolucionado de acuerdo a su amplitud y modificado 

sus comportamientos a tal punto de que el mundo tecnológico invade la realidad 

cotidiana. En todo el mundo se ha considerado como el medio de comunicación idóneo 

debido al auge de su implementación, mientras que en otras sociedades el internet ya es 

considerado como un servicio básico que debe financiarse como público. El entorno 

virtual-digital se ha expandido para abarcar varios aspectos de la vida desde el factor 

trabajo, comunicación, aprendizaje recreativo, entretenimiento, entre otros. Los cambios 

dentro de la sociedad han sido tanto positivos como negativos, en este último punto 

buscando instrumentos para poder faltar el respeto a otros individuos,  humillarlos, 

afectar su estabilidad mental y generar daño profundo sin necesidad de que se trate de 

un acto palpable por la percepción humana, cuando estas prácticas se convierten en 

reiteradas, su instigación es tan severa que se denota la alteración del estado emocional 

y psicológico de quien se convierta en víctima, se debe señalar que aunque cualquier 

sujeto puede ser fácilmente una víctima de cibera coso y padecer patologías psicológicas 

como resultado de ello desde depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas hay 

individuos que están mas expuestos a estas clase de acciones como las mujeres, los 

niños, niñas y adolescentes, comunidad LGBTQ son más propensos que los 

heterosexuales. 

Palabras claves: Ciberacoso, integridad psicológica, violencia sexual digital, ansiedad 

social, homofobia. 
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Evaluation of the relationship between social anxiety as a risk factor social 

anxiety as a risk factor for cyberbullying. 

María Belén Canales Guamán 

C.I. 0750060212 

Mcanales1@utmachala.edu.ec 

 

Abstract 

 

Technology and its unstoppable advance in intercommunication has become an essential 

pillar within the new societies due to its necessity and effectiveness, societies have 

developed and evolved according to its amplitude and modified their behaviors to such 

an extent that the technological world invades the daily reality. All over the world it has 

been considered as the ideal means of communication due to the boom of its 

implementation, while in other societies the internet is already considered as a basic 

service to be financed as public. The virtual-digital environment has expanded to cover 

various aspects of life from the work factor, communication, recreational learning, 

entertainment, among others. The changes within society have been both positive and 

negative, in this last point looking for instruments to be able to disrespect other 

individuals, humiliate them, affect their mental stability and generate deep damage 

without the need for a palpable act by human perception, when these practices become 

repeated, their instigation is so severe that the alteration of the emotional and 

psychological state of whoever becomes a victim is denoted, it should be noted that 

although any subject can easily be a victim of cyber sex and suffer psychological 

pathologies as a result of it from depression, anxiety and even suicidal thoughts there are 

individuals who are more exposed to these kinds of actions such as women, children and 

adolescents, LGBTQ community are more prone than heterosexuals. 

 

Key words: Cyberbullying, psychological integrity, digital sexual violence, social 

anxiety, homophobia. 

 

 

 

 



4 
 

 

INDICE 

Resumen .................................................................................................................................3 

Abstract .................................................................................................................................4 

Introducción  .........................................................................................................................6 

Evaluación de la relación existente entre la ansiedad social como factor de riesgo 

para el ciberacoso  ................................................................................................................7 

Conclusiones  .......................................................................................................................16 

Bibliografia ..........................................................................................................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introducción  

 

Este ensayo se centra en una temática de interés general sobre el ciberacoso, cuya 

aplicación se desarrolla desde ámbitos sociales, interés psicológico, entorno educativo y 

familiar. El crecimiento tecnológico y el desarrollo de las nuevas tecnologías para el 

futuro ha generado un impacto notorio alrededor del mundo, la última década tecnológica 

fortaleció las relaciones interpersonales y ha permitido conectarnos entre todos, dar a 

conocer noticias y compartir los pensamientos de todos, es decir ha permitido la 

intercomunicación. Este acontecimiento ha sido beneficioso para las distintas sociedades, 

sin embargo, la tecnología y la intercomunicación han presentado su lado oscuro que nace 

desde la dependencia y el mal uso de las redes sociales, en este último muchos sujetos se 

han visto expuestos y han sido sujeto de circunstancias bochornosas e inclusive 

humillantes, he aquí la importancia de su estudio (González, 2015). 

 

 

El planteamiento del ciberacoso nace como el hostigamiento a través de vehículos 

virtuales en donde suelen ser ataques de manera anónima, a través de suplantación de 

identidad, publicación de información personal o íntima, simplemente esparcir rumores 

o llegar a intimidarlos con mensajes o información comprometedora que perturbe su 

mente y su nivel de sensibilidad, a tal nivel que a temprano o largo plazo afecten la 

integridad y el bienestar de quienes resulten afectados de estos actos (Martínez y Pérez, 

2017). 

 

 

No existen un factor determinante en el rango de edad en donde los sujetos activos en el 

ciberacoso, sean agresores o víctimas se encuentren inmersos en situaciones de esta 

magnitud, sin embargo, por la adquisición y el dominio temprano de tecnologías en 

menores, niños, niñas, adolescentes, estos son la población más afectada (del Barrio, 

2013). 

 

 

Ante estos atropellos las personas que “demuestran debilidades” son los blancos fáciles 

para quienes adoptan el rol de bullies o agresores, son las diferencias notorias o no tan 

notorias las que serán el motivo del hostigamiento dentro de la mentalidad dañina del 
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agresor, estas diferencias pueden fundamentarse en prejuicios, razones misóginas y 

discriminatorias, siendo una figura constante en la vida de las víctimas, quienes 

desarrollan posturas basadas en la ansiedad y el miedo a su entorno sea social o educativo 

(Delgado et al., 2019). 

 

Evaluación de la relación existente entre la ansiedad social como factor de riesgo 

para el ciberacoso. 

 

 

El ciberacoso o también denominado acoso cibernético es una problemática social que 

cada vez está tomando más fuerza con el incremento de las redes sociales. Este fenómeno 

se considera como uno de los más comunes puesto que se manifiesta en cualquier 

momento y en cualquier lugar. En la actualidad el acoso tecnológico es estudiado como 

una problemática que pone en riesgo la integridad y salud mental de cualquier persona 

que lo esté viviendo. 

El ciberacoso también es asociado como una manifestación que aparece de manera 

virtual, mediante el uso de correos electrónicos, redes sociales, o a su vez mensajes 

instantáneos (Cañón et al., 2018).  

De manera similar se expone que el ciberacoso se desarrolla mediante la actualización de 

redes sociales, principalmente por el mal uso de los dispositivos móviles (Orozco et al., 

2020), en tal sentido, esta problemática aflora debido al mal uso del lenguaje producido 

por un individuo o por un grupo de personas, que publican masivamente mediante medios 

electrónicos con un único fin, dañar la integridad psicológica de una persona (Bégin, 

2018).  

Dentro del ámbito educativo son diversos los factores que inciden para la manifestación 

del ciberacoso, entre ellos se encuentra: el uso inadecuado de tecnologías, uso intensivo 

del internet, crecimiento de redes sociales, abuso de los tics, entre otros (Larrañaga et al., 

2018). Con referencia al primer factor se afirma que el uso inadecuado de tecnologías, la 

aparición de acoso y maltrato psicológico a través de las TICs, trae consigo un serio 

peligro en la sociedad que desencadenan actuaciones como chantaje, insultos, burlas de 

una persona a otra, dando lugar a una difusión nociva con perjuicios para la persona que 

la recibe, tomando en cuenta que esta serie de agresiones tienen formato electrónico 

(Abuín et al., 2019). 
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Se debe indicar que con el desarrollo tecnológico y su inapropiada utilización se ha 

llegado a afectar al derecho de la intimidad de las personas, sin importar el consentimiento 

de los afectados. Se enfatiza que antes del dominio de las TIC’S la intimidad era una 

garantía, sin embargo, a través de la tecnología y su expansión parece ser una situación 

de ciencia ficción, que a pesar de su necesidad la exposición de la información de todas 

las personas puede ser obtenida de cualquier fuente, sin considerarse la privacidad de las 

personas (García, 2010); el apogeo de las herramientas tecnológicas, el internet, blogs y 

redes sociales se ha transformado en el contexto más eficaz para poder delinquir y  no 

responder a las consecuencias legales a través de estrategias incógnitas  (Cuesta, 2021).  

Dentro del contexto del acoso al recaer en motivos de género ha llegado a innovar sus 

modalidades y la dimensión digital es un área propicia para actuar con violencia en 

ámbitos como social, económico, psicológico e incluso sexual. La violencia de género 

también se la analiza través de medios electrónicos o internet, estableciendo que actos 

que se hayan cometido a través de teléfonos móviles, correos electrónicos, plataformas 

electrónicas, etc, son una forma más de ejecutar violencia de género, donde se practique 

la discriminación e incluso vulnerar derechos humanos, se debe hacer hincapié que 

violencia no es solo una acción directa dentro del plano digital, si no cualquier situación 

mediante la cual se instigue la integridad de una persona, en este caso las mujeres para 

ser sometidas a cualquier tipo de violencia en esta especie de agresiones entran en el 

margen de los delitos informáticos (Serra, 2018); también se informan de aquellos 

comportamientos o hábitos ilícitos mediante el cual el instrumento para su cometimiento 

es una computadora son considerados delitos, profundizando  la violencia de género en 

nuevos espacios como los cibernéticos, de los cuáles se expondrán sobre los más 

desarrollados en el entorno social digital (Téllez, 2006). 

El primero en ser analizado es la violencia sexual digital, respecto a ello, se establece a 

esta nueva figura como aquellos actos delictivos en los cuales exista desde la amenaza de 

publicar fotos intimas, vídeos o audios con connotaciones o contenido sexual, exponiendo 

en publicación a terceros en particular o hacia un público en general de forma arbitraria, 

siendo el medio idóneo para cometerlo la difusión mediática electrónica, en especial si 

proviene de una persona con la cual la victima haya mantenido una relación sentimental 

(Vargas, 2015). 
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De los exponentes más frecuentes de violencia sexual digital se encuentra el fenómeno 

llamado “sexting” derivado del ejercicio del “texting”, esta situación se ha presentado a 

gran magnitud en los adolescentes siendo el grupo más vulnerable, se entiende como 

aquella acción en donde se envía, comparte, intercambia o reenvía desde mensajes de 

texto hasta contenido explícito sexual, para que se configure el sexting así como un 

posible daño debe existir el origen del material, este puede ser propio o ajeno, puede ser 

consentido como puede ser obtenido a través de otros medios, contenido erótico, atrevido 

e inclusive catalogarse como “porno”, se pueda dar con la identidad del propietario 

(Fajardo et al., 2013). Se determina que dentro de estas acciones se trata de obtener, 

remitir o enviar contenido explícito con sensibilidad sexual y/o erótica a través del 

internet u otro dispositivo de comunicación con difusión de manera inmediata, extensa y 

descontrolada donde la integridad de la víctima resulte comprometida. 

De esto surge también otra problemática, la cual se conoce extorsión sexual, pues aunque 

es muy conocido que actúe sobre el patrimonio de un sujeto o la propiedad de un individuo 

también puede aplicarse mediante la solicitud dirigida hacia la víctima ejercida con 

violencia o amenazas para obtener un provecho económico, mediante las amenazas de 

contenido sexual de la víctima no consentido, para esto debe considerar que la obtención 

de la información o del contenido sexual no siempre es adquirida debido a la existencia 

previa de una relación sentimental entre el agresor y la víctima, sino que pueden ser 

adquiridas de otras formas mediante engaños en las redes sociales sin siquiera conocerse 

(Cuesta, 2021). 

Probablemente esta clase de violencia sexual digital sea la más malintencionada y afecta 

más a la víctima sin importar el género, cuando se hace mención al porno venganza se 

está hablando de la difusión de imágenes o vídeos sexuales o íntimos de manera no 

consentida con la finalidad de castigar o humillar a una ex-pareja, cabe destacar que este 

último punto es una situación clave para que se configure este fenómeno, debió existir un 

tipo de relación sentimental-sexual entre el agresor y la víctima, también se conoce como 

la mera distribución de contenido sexual gráfico, sin necesidad de limitarse a imágenes o 

vídeos, sino una amplia gama de material, la creación del contenido puede ser realizado 

con voluntad de la víctima pero su propagación no, por ende carece de consentimiento 

(Gabriel, 2020). 
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Por otra parte es importante destacar que el internet en la actualidad tiene una 

participación primordial en la vida cotidiana, esto indica que es un medio de acceso a la 

información universal para estudio, creatividad, emprendimientos, tiempo libre, juegos 

entre otros, en consecuencia el uso intensivo de este medio conlleva a diversos riesgos, 

siendo los más vulnerables niños y adolescentes, estos riesgos están conectados con la 

intimidad y la integridad de los grupos antes mencionados, puesto que son los que más 

uso hacen del internet, formando una cadena en la que aparece el ciberacoso (Cortés, 

2020).  

Otro punto importante es el crecimiento de las redes sociales puesto que actualmente el 

mundo está dominado por ellas, luego del confinamiento por el COVID-19, han ocupado 

un lugar invencible, este virus impulsó aún más el uso de las plataformas digitales, frente 

a esto el crecimiento de las diferentes redes sociales han desencadenado un sin números 

de problemáticas entre ellas el ciberacoso. En relación a ello en el 2020 realizaron un 

estudio donde el 72.9% de las personas que participaron en este análisis manifestaron ser 

víctimas de críticas y comentarios insultantes y el 70.6% ser sujeto a cotilleos, bochinches 

y murmuraciones nocivos para su imagen y buen nombre, además el aumento de las redes 

sociales y los niveles de adicción aumentan la incertidumbre en las personas que son 

amenazadas (Varchetta et al.,2020). 

Actualmente el uso de las Tecnologías es un tema de gran importancia a nivel mundial, 

por tal motivo existe la preocupación debido a su abuso, involucrándose en un escenario 

demasiado peligroso, por la falta de conocimiento sobre el uso de las mismas que han 

creado serios problemas psicosociales (Lombillo et al.,2018). A través de una 

investigación manifestó que la mayoría de niños y adolescentes utilizan el internet sin 

supervisión de un adulto; además señalan que el 9% de las personas analizadas mantienen 

relaciones de amistad con desconocidos, haciendo este uso cada vez más frecuente, pues 

es un factor de riesgo que precisa hoy en día, ya que muchos estudiantes están envueltos 

en una educación virtual; en resumen el abuso de las tecnologías tiene dependencia con 

la edad de los usuarios, puesto que, al aumentar la edad incrementa también el número de 

recursos informáticos que se utilizan. (Pérez et al.,2019). 

Desde la perspectiva del acoso escolar se origina por una serie de factores y características 

que intervienen en el entorno que originan dichos comportamientos,  como agresiones y 

conductas demasiado abusivas, por ende es necesario analizar factores como el carácter 
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de la persona que ejerce estos tipos de acoso, el entorno familiar, social y escolar, puesto 

que son factores de riesgos para formar agresores y a su vez víctimas, es  importante 

destacar que dentro de esta problemática juega un papel fundamental reconocer quien 

ejerce y quien recibe el acoso (Quezada, 2020), por lo regular los acosadores tienen un 

perfil antipático, sin respeto hacia las demás personas, disfrutan generar miedo y daño 

psicológico a sus víctimas y cómo esto se da  mediante redes sociales se refugian detrás 

de un computador mostrando ser personas amistosa y amables, por lo tanto piensan que 

no realizan  ningún tipo de daño a sus víctimas y mucho menos causan efectos negativos 

en ellos (González et al.,2020). 

Las causas principales que incitan a realizar este tipo de acoso es el odio, la envidia, el 

rencor, comportamientos agresivos, manipulación, pérdida de empatía, baja autoestima, 

no obstante influye mucho el entorno familiar, puesto que los agresores suelen ser 

víctimas de su entorno, por otro lado hace mención que la persona perjudicada es una 

persona pasiva, introvertida, tímida e insegura y se muestra temerosa ante su agresor, 

ocasionando que este sienta poder sobre su víctima, también nos menciona que existen 

diferentes tipos de factores dependiendo de la edad y el sexo (Quezada, 2020). 

En cuanto a las consecuencias un estudio demuestra que las víctimas informan problemas 

académicos, laborales, entre otros, obteniendo bajas calificaciones en lo educativo y en 

lo laboral una concentración para trabajar de manera deficiente, existiendo un deterioro 

en relaciones con compañeros, problemas con personas cercanas en su entorno, en 

algunos casos este problema se relaciona con estrés emocional, respuestas anímicas 

perjudiciales como cólera, temor y en algunos de los caso la depresión, las víctimas 

comienzan a sentir desconfianza ante los demás, generando un impacto negativo puesto 

a que salen de su círculo de amistad para pasar más tiempo solo (Torres et al., 2018 ) la 

vergüenza además se intensifica al conocer que el contenido burlesco llega hacia 

numerosas personas, generando humillación de manera pública, el agresor estigmatiza a 

la víctima frente a personas que muchas de las veces son conocidos, estos hechos que 

acrecientan las redes sociales tienen como consecuencia contenidos virales que son 

publicados sin autorización del autor del contenido (Herrera et al., 2018). 

Por consiguiente, dentro de este estudio se han analizado las conductas de las personas 

que son víctimas considerando que se tiene un impacto negativo en la salud mental 

(Garaigordobil y Larrain, 2020), tornándose en una problemática que cada vez aumenta 
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en función a las diversas demandas de tecnología (Bégin, 2018). El acoso virtual se ha 

convertido en una dificultad frecuente con un grado de complejidad alto, que conlleva al 

anonimato grupal o individual para esconderse y realizar comentarios desagradables en 

las redes sociales, en muchos de los casos con tendencias sexuales (Martínez y Cuevas, 

2020).  

Por otra parte, se determina que tanto la angustia y la furia son emociones frecuentes, 

puesto que muchos se sienten intranquilos al momento de interactuar, proyectan estrés 

hacia las personas, y al carecer de respuestas, optan por adoptar comportamientos 

violentos en los medios digitales; las ideas obsesivas-maniáticas es otro factor que se 

relacionan a escenarios de ciberacoso (Marín y Linne, 2020). Otros autores establecen 

que es una actitud afectiva-cognitiva, esto en cuestión se refiere a que el método 

emocional es empleado para eludir circunstancias amenazantes que generan una 

sensación de desagrado (Siordia et al., 2018) 

Dentro del ciberacoso se manifiesta que logra crear pánico en sus víctimas neurosis, 

desilusión, desconsuelo, irritación, burla, humillación, ansiedad entre otros, La ansiedad 

es un elemento de contingencia para el ciberacoso, debido a que quienes resultan víctimas 

se sienten desesperados, buscan soporte en distintos sitios, incluyendo en internet y 

resultan ser más vulnerables (Kokkinos y Antoniadou,2019). 

Se realizó una investigación en estudiantes universitarias, en donde el 90% de ellas 

aseguraron haber sido acosadas por hombres en algún momento de su vida y el otro 10% 

señaló que también han sido acosadas por mujeres, lo que quiere decir que ambos sexos 

realizan este tipo de práctica como es el ciberacoso, predominando esta tendencia en el 

sexo masculino. También algunas de las encuestadas mencionaron haber realizado una 

denuncia formal ante un ministerio público y otras tuvieron que cambiar su número 

telefónico para poder romper con el acoso y así evitar recibir mensajes violentos o 

amenazas contra su integridad (Martínez y Cuevas, 2020). 

Se debe señalar como dato que cuando se produce el ciberacoso se ha demostrado que su 

perpetración es prevalente en personas cuya orientación sexual no está clara o definida 

(Generelo et al., 2012), se debe dejar señalado que comunidad LGBTQ,  se define a la 

agrupación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, esto es no sólo en 

razón de  su orientación sexual, sino también su identidad de género, la tendencia de la 
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expresión de género es una situación que ha sido explorada en estos últimos años (Herrera 

y Hernández, 2019). 

La práctica de la homofobia es el rechazo hacia las relaciones entre personas de un mismo 

sexo, a las prácticas que involucren la relación con una persona homosexual, se practica 

la discriminación a cualquier persona cuya orientación no sea la heterosexual, también es 

una repulsión a todo comportamiento que no se ajusta a las características normalizadas 

en sentido de géneros o genitalidad, es decir hombres afeminadas o mujeres masculinas 

(Quintanilla et al., 2015).  

Aunque no existe una cifra específica entre el ciberacoso hacia heterosexuales como hacia 

personas homosexuales para marcar una diferencia entre ellas debe destacarse que es para 

indicar la presencia de conducta LGBT fóbicas activas en los agresores, aquellos 

individuos que son víctimas de esta perpetración posee un mayor deterioro a su salud 

mental y existe una tendencia a cometer suicidio, en jóvenes gays, lesbianas y 

transexuales se determinó que en dicha comunidad de España, el 43% de ellos 

consideraron al suicidio como una solución, 35% analizar el mecanismo más factible y 

su planificación y por último 17% lo intentaron en una o varias ocasiones (Federación 

Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, 2013). 

 

En el ámbito estudiantil puede fácilmente relacionarse al acoso escolar como el inicio 

para sufrir de ciberacoso, pues este último solo es la extensión a través del territorio 

digital, Cabe destacar que aunque en estos espacios hay conductas “desinhibidas” 

negativas, no todas se aplican con una intención negativa, sino que es un mecanismo para 

aquellas personas que les cuesta mantener relaciones sociales (Calmaestra, 2011), a través 

de un estudio analítico el  colectivo LGTBI de Madrid indicó que la exposición de la vida 

personal y privada de los cibernautas, en especial los jóvenes logra  ocasionar en otros 

jóvenes conductas anónimas y desinhibidas para usar la información compartida de 

manera perjudicial (Grupo de Educación de colectivo LGTBI de Madrid, 2016). 

Durante el proceso de acoso debe tenerse en consideración los individuos que se 

involucran, por regla general se conoce que los agentes más conocidos son los agresores 

y sus víctimas, sin embargo estos no son los únicos que intervienen en esta problemática, 

puesto que en ella participan los espectadores, estos espectadores pueden ser un papel 

importante para el curso del hostigamiento virtual o ciberacoso, ellos pueden ser quienes 
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finalicen este acto de atropellamiento, como también pueden ser el motor para continuar 

con esta clase de actitudes reprochables (Castro, 2017). 

A través del tiempo, la evolución tecnológica y el libre actuar de las personas está claro 

que es sencillo poder ser víctimas del cyberbullying como también de convertirse en 

agresores protegidos por el anonimato, esto no dependerá de una cuestión de edad, raza, 

género, sexo, nacionalidad, condición económica, etc, aunque como se mencionó existen 

más grupos susceptibles a este problema, pues la mayoría de estas personas se siente 

avergonzadas por lo que han pasado, inclusive si es un acoso prolongado puede ocasionar 

trastornos mentales. Ante los reiterados casos de cyberbullying se ha optado por buscar 

medidas preventivas, algunas personas consideran preferible debatir o compartir temas 

con gente de su entorno y limitar los comentarios de ajenos para evitar inconvenientes, 

dentro del entorno educativo es necesario otorgar al colectivo información cualitativa y 

cuantitativa sobre el cyberbullying, sobretodo capacitando al personal docente, 

psicológico y de trabajo social de las instituciones determinando políticas de cero 

tolerancia ante abusos y humillaciones, sea dentro y fuera de los planteles educativos, 

aplicar la técnica “observadores” para identificar los cambios en los estudiantes y realizar 

una alfabetización emocional-social (Castro, 2013). 

 

A través de la plataforma de UNICEF en su lucha ante cualquier clase de atropello ha 

analizado al ciberacoso, que busca las circunstancias que convierten a un individuo en 

alguien diferente y crean temor, enfatizan que el ciberacoso es una problemática que nace 

desde la implementación de TIC'S y redes sociales, alejarse del mundo virtual o negar la 

necesidad de ellos no es la solución; para no crear una situación de re victimización, las 

redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y Tiktok han creado mecanismos para 

contrarrestar este problema con las “normas de la comunidad” en donde  a través de su 

equipamiento se eliminan contenido o comentarios ofensivos, existen avisos por el tipo 

de contenido o comentarios emitidos que simulan a las denuncias, como también ofrecen 

las herramientas de restringir, bloquear, reportar y silenciar (UNICEF, 2021). 

Los padres solicitaban respuestas o estrategias apropiadas que sean más eficaces que las 

que oferta el mundo virtual, estudios anteriores plantean límites en el tiempo de uso de 

los dispositivos electrónicos, compartir una charla sobre el internet, su uso y normas y 

por último la utilización del internet en conjunto con la presencia obligatoria de los 
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padres, sin embargo este estudio fue establecido en “desuso”, sin embargo la solución 

más satisfactoria para los pedagogos, psicólogos e incluso los padres de familia es la 

comunicación familiar, este tipo de convivencia familiar fortalece los lazos sociales-

sensibles entre los miembros de su entorno familiar y de convivencia social, previene que 

se conviertan tanto en agresores como en víctimas como resultado de la mediación 

familiar (Yubero et al., 2017). 

Antes de tomar cualquier medida es necesario reconocer que jamás es la culpa de la 

víctima, se debe reconocer que todos poseen derechos y obligaciones dentro y fuera de 

las plataformas digitales y tener responsabilidad sobre ello, en el caso de los niños lo 

principal es recurrir a un adulto responsable sobre la situación, pero ¿Cómo puede buscar 

ayuda una persona adulta?, es fundamental que recurren a la policía o fiscalía para poner 

en conocimiento de los incidentes, se realicen las respectivas investigaciones y se proceda 

a denunciar (Owaida, 2020). 
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CONCLUSIONES 

 

 El ciberacoso es un problema actual producto de la expansión de la tecnología, la 

implementación del internet como un recurso fundamental en las actuaciones 

diarias, estudiantiles e incluso laborales y el dominio de las redes sociales como 

un medio abierto y sin barreras o filtros para la socialización en las dos últimas 

décadas. 

 

 

 Fácilmente, los individuos con perfiles de acosadores pueden actuar como agresor 

o puede convertirse en víctima, estas actuaciones no distinguen de edad, raza, 

género, situación económica, orientación sexual, posturas políticas, pensamiento 

ideológicos o de religión, entre otros, sin embargo quienes actúan como agresores 

identifican las debilidades o diferencias de otros individuos las cuales las emplean 

como “amenazas” para quienes resulten sus víctimas elegidas, por ende existe una 

notable prevalencia del ciberacoso o violencia sexual digital entre adolescentes, 

mujeres, grupos LGBTQ, o quien haya llevado una relación sentimental de 

notable dominio y posesión. 

 

 

 El peligro del uso inadecuado de las TICS trajo consigo patologías psicológicas 

en sus víctimas reflejadas en sentimientos de ira, frustración, vergüenza, 

humillación, incomodidad, tristeza, incrementos notables en depresión y ansiedad 

social, respecto a la ansiedad a tal punto de optar por el aislamiento y la constancia 

de pensamientos tendientes al suicidio, algunos de ellos materializados. 

 

 

 Las mujeres han establecido una cifra predominante de ser víctimas de acoso por 

parte de los hombres, mientras que los hombres presentan una cifra más baja de 

víctimas de acoso por personas de distinto género, respecto a la comunidad 

LGBTQ, ellos presentan una tendencia notable al suicidio dentro de la sociedad 

española, producto de la homofobia, distinto al caso de los heterosexuales. 
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 Con el auge de extorsiones, violencia digital y ciberacoso, la comunidad digital 

dominada por las redes sociales ha creado portales de ayuda para contrarrestar las 

problemáticas, desde reportes, eliminación de comentarios y la presentación de 

sus políticas de comunidad para prevenir cualquier amenaza y proteger la 

integridad de sus usuarios. 
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