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RESUMEN

El objetivo del estudio fue analizar la producción científica y la 
evidencia empírica sobre la relación entre acoso y ciberacoso y el efecto 
predictor de la desconexión moral en niños(as) y adolescentes. La búsqueda 
bibliográfica se efectuó en Scopus y Web of Science. Para el análisis se 
utilizó bibliometrix, Sci2 Tool y Gephi. Se encontró que, entre el año 2000 
y 2020, la producción científica se incrementó entre un 29% y un 53%. El 
análisis de clúster mostró tres perspectivas de investigación. La primera 
estuvo enfocada al análisis de las diferencias y similitudes entre el acoso y 
ciberacoso. Se discutió si el acoso y el ciberacoso son un mismo fenómeno. 
Se encontró que las intenciones, motivaciones, la tendencia a la repetición 
de la conducta, los perfiles y roles de poder de los intimidadores son 
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diferentes en el acoso y el ciberacoso. La segunda estuvo enfocada al análisis 
de los efectos de la desconexión moral sobre el acoso escolar. Se encontró 
que la activación de la desconexión moral por parte de las víctimas son 
un factor de riesgo para modelar conductas de intimidación en el futuro. 
Las dinámicas sociales del grupo, las relaciones de amistad y la empatía 
fueron factores que median y moderan la asociación entre la desconexión 
moral y el acoso escolar. La última perspectiva se orientó al análisis de 
los efectos de la desconexión moral sobre el ciberacoso. Se encontró que 
la desconexión moral es un predictor de la victimización e intimidación 
por ciberacoso. La tendencia empática, la identidad moral, los rasgos de 
ira, el clima escolar y la amabilidad son factores que median y moderan 
los efectos de la desconexión moral sobre el ciberacoso. Se concluye que 
el acoso y ciberacoso son el resultado de la influencia de factores socio 
morales, emocionales y relacionales.

PALABRAS CLAVE

Población en edad escolar, violencia, agresión, desarrollo moral, 
empatía

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the scientific production and 
empirical evidence on the relationship between bullying and cyberbullying 
and the predictive effect of moral disengagement in children and adolescents. 
The bibliographic search was carried out in Scopus and Web of Science. 
bibliometrix, Sci2 Tool and Gephi were used for the analysis. It was found 
that, between 2000 and 2020, scientific production increased between 
29% and 53%. The cluster analysis showed three research perspectives. 
The first was focused on the analysis of the differences and similarities 
between bullying and cyberbullying. It was discussed whether bullying and 
cyberbullying are one and the same phenomenon. It was found that the 
intentions, motivations, the tendency to repeat the behavior, the profiles and 
power roles of the bullies are different in bullying and cyberbullying. The 
second was focused on the analysis of the effects of moral disengagement 
on bullying. It was found that the activation of moral disengagement by 
victims is a risk factor for modeling bullying behaviors in the future. Group 
social dynamics, friendship relationships and empathy were factors that 
mediate and moderate the association between moral disengagement and 
bullying. The last perspective was oriented to the analysis of the effects of 
moral disengagement on cyberbullying. Moral disengagement was found 
to be a predictor of cyberbullying, victimization and bullying. Empathic 
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tendency, moral identity, anger traits, school climate and agreeableness are 
factors that mediate and moderate the effects of moral disengagement on 
cyberbullying. It is concluded that bullying and cyberbullying are the result 
of the influence of socio-moral, emotional and relational factors.

KEYWORDS

School age population, violence, aggression, moral development, 
empathy

INTRODUCCIÓN

La teoría de la desconexión moral planteada por bandura (1990, 
1999, 2002) ha sido sobresaliente en el ámbito de la psicología y las ciencias 
sociales para comprender los procesos cognitivo-morales que facilitan la 
participación de las personas en comportamientos antiéticos, violentos 
o inhumanos. Debido a la relevancia de esta teoría y las implicaciones 
prácticas en el ámbito terapéutico, educativo y social, se presenta un 
incremento en la última década de numerosos estudios interdisciplinares, 
aspecto que ha favorecido la consistencia de la evidencia empírica respecto 
al rol de la desconexión moral en la comprensión del comportamiento social 
(Gómez & narváez, 2019; Moore, 2015).

La desconexión moral hace referencia a las estrategias sociocognitivas 
que emplean las personas para reestructurar la comprensión de una acción 
inmoral, violenta o cruel y así evitar la autocensura moral, aislando los 
sentimientos negativos asociados con actos que violan los cánones morales 
de una sociedad (bandura, 2016; Gómez & Durán, 2021). En este sentido, 
la desconexión moral configura una estrategia de reformulación de la 
conducta trasgresora como algo moralmente aceptable (bandura, 2002; 
hymel & Perren, 2015).

bandura (1999, 2002, 2016) teorizó que la desconexión moral está 
compuesta de ocho mecanismos sociocognitivos, y estos están agrupados en 
cuatro dominios: La reestructuración cognitiva del comportamiento inmoral 
(1), ejecutada mediante el uso de los mecanismos de la justificación moral 
(la persona busca acreditar su propia conducta inmoral para sentirse libre 
de la autocensura), la comparación ventajosa (una conducta dañina puede 
hacerse más benevolente dependiendo el hecho con el cual sea contrastado o 
comparado) y el etiquetado eufemístico (las acciones pueden ser vistas de 
una forma agradable o incluso repugnante dependiendo de cómo se le llamen). 
La minimización del papel del agente (2), facilitada por los mecanismos de 
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desplazamiento de la responsabilidad (se minimiza la culpa generada por 
la conducta dañina dirigiendo la responsabilidad a los demás) y difusión de 
la responsabilidad (se le atribuye la responsabilidad personal de la conducta 
dañina cometida en grupo como consecuencia del comportamiento colectivo). 
La tergiversación de las consecuencias perjudiciales (3), se compone de los 
mecanismos de distorsión de las consecuencias (se minimizan, ignoran y 
malinterpretan los daños ocasionados para evitar la culpa y la autocensura). 
Finalmente, el dominio de culpar a la víctima (4), agrupa los mecanismos 
de deshumanización (despojar a la víctima de su condición de humanidad, 
considerarla cruel o merecedora de castigo, con el fin de justificar el daño 
hacia ella) y la atribución de la culpa (el victimario se convence de que su 
comportamiento dañino es provocado por la víctima, quien es considerada 
culpable del daño recibido) (Ver figura 1).

Figura 1
Dominios y mecanismos de desconexión moral

Fuente. Tomado de bandura (1999, p. 194)

La desconexión moral es una estrategia cognitiva relativamente estable 
que se emplea en diversos contextos de socialización y su uso en la infancia 
y la adolescencia facilita la aparición de comportamientos agresivos (Moore, 
2015). El uso de los mecanismos de desconexión moral se ha relacionado 
con la aparición y mantenimiento de comportamientos de acoso y 
ciberacoso escolar entre adolescentes (bussey et al., 2015a; Gini, 2006; Gini 
et al., 2014, 2015; Pozzoli et al., 2012a), la tendencia de los niños a decir 
mentiras (Doyle & bussey, 2017), la conducta antisocial y delincuencial 
en adolescentes (Gómez & narváez, 2019; Petruccelli et al., 2017). En la 
literatura, se destaca el efecto directo e indirecto de la desconexión moral 
sobre los comportamientos de acoso y ciberacoso en niños y adolescentes, 
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así como la importancia de este constructo psicológico para la investigación, 
prevención e intervención psicosocial y educativa con los intimidadores 
(Camodeca et al., 2018; hymel & bonanno 2014; Lazuras et al., 2019; Wang, 
ryoo, et al., 2016; Wang, Lei, et al., 2016; zych & Llorent, 2018).

Los comportamientos de acoso y ciberacoso en la infancia y la adolescencia 
se han convertido en objeto de preocupación para las políticas públicas en 
salud mental y educación en el ámbito mundial debido a su alta prevalencia e 
impacto psicológico (Modecki et al., 2014). De acuerdo con la unESCo (2019), 
aproximadamente uno de cada tres estudiantes ha sido víctima de acoso escolar, 
con una mayor prevalencia del acoso físico en los niños y el acoso psicológico 
en las niñas. Al respecto, el estudio de Koyanagi et al. (2019), llevado a cabo en 
43 países con una muestra agrupada de 134,229 adolescentes, mostró que el 
30.4% de la población había sido víctima de intimidación física y psicológica 
en los últimos 30 días por parte de sus compañeros. Debido a que el ciberacoso 
es un fenómeno más reciente, su prevalencia es menor al acoso tradicional, 
sin embargo, aún se debate si se trata de un mismo fenómeno con distintas 
manifestaciones (Antoniadou & Kokkinos, 2015).

Por otro lado, el acoso y ciberacoso pueden conducir a problemáticas 
adicionales en las victimas, entre ellas, depresión, ansiedad, aislamiento y 
conductas suicidas como resultado del sometimiento psicológico y físico 
que ejercen los intimidadores (brailovskaia et al., 2018; brunstein et al., 
2007; olweus, 2013). También se ha evidenciado que el agresor, con el paso 
del tiempo, puede incurrir en una vida delictiva, aspecto que no solo influye 
en la esfera académica, sino que puede trascender a contextos familiares, 
comunitarios, sociales.

De acuerdo con lo planteado hasta el momento, el estudio de los 
factores asociados a la aparición y mantenimiento del acoso y ciberacoso 
es de alta relevancia para el diseño de estrategias de abordaje psicosocial 
y educativo. Tradicionalmente, el acoso y ciberacoso se han abordado bajo 
lecturas orientadas a las respuestas comportamentales y los roles que ejercen 
los adolescentes. Sin embargo, el análisis de los procesos sociocognitivos 
asociados a la agencia moral ha sido promisorio en los últimos años para 
comprender y abordar los comportamientos de intimidación entre pares.

Debido a la importancia de este constructo y la proliferación de 
estudios interdisciplinarios, el objetivo de este trabajo fue analizar la 
producción científica y la evidencia empírica sobre la relación entre acoso 
y ciberacoso y el efecto predictor de la desconexión moral en niños(as) y 
adolescentes. Se utilizaron métodos de análisis bibliométrico y algoritmos 
de clusterización basados en la teoría de grafos. Es relevante mencionar 
que en la actualidad se cuenta con estudios bibliométricos sobre acoso y 
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ciberacoso escolar (barragán et al., 2021; herrera-López et al., 2018), pero 
no de su asociación con la desconexión moral, lo cual hace que este trabajo 
sea novedoso para el campo de estudio.

MÉTODO

Materiales y procedimiento

Para el análisis bibliométrico y la revisión de la literatura se utilizó el 
procedimiento metodológico planteado por robledo et al. (2014) y Valencia 
et al. (2020), el cual se fundamenta en el uso de técnicas cienciométricas y 
el análisis grafico de citaciones. Los pasos del procedimiento metodológico 
se muestran a continuación:

Paso 1. Ecuación de búsqueda bibliográica

La búsqueda se realizó en enero del 2021 en las bases de datos 
indexadas de Web of Science –WoS (Clarivate Web of Science) y Scopus 
(Elsevier), durante el periodo comprendido entre enero de 2000 y 
diciembre de 2020. La ecuación de búsqueda (Eb) empleada fue: TEMA: 
(moral disengagement) AnD TEMA: (Bullying or Intimidation or Bullying 
behavior AnD Aggression AnD Cyberbullying or online bullying). índices: 
SCI-EXPAnDED, SSCI, A&hCI, ESCI. Los resultados arrojaron 222 
referencias en WoS y 968 en Scopus, 126 referencias estaban duplicadas, 
es decir, tenían entrada en ambas bases de datos. El total de referencias 
encontradas fue de 1,064.

Paso 2. Análisis bibliométrico

Mediante el paquete bibliometrix para R, se utilizaron las referencias 
de la Eb para realizar un análisis bibliométrico y de mapeo científico. 
El paquete bibliometrix proporciona herramientas de análisis para 
la investigación cuantitativa en bibliometría y cienciometría (Aria & 
Cuccurullo, 2017). Tanto la bibliometría como la cienciometría estudian 
la producción científica en uno o varios campos del conocimiento bajo la 
aplicación de métodos matemáticos y estadísticos (Mingers & Leydesdorff, 
2015).

Paso 3. Construcción de la red de citaciones
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Para la construcción de la red se utilizó la Eb de ambas bases de datos 
como archivo semilla y se exportó en formato txt y bibtex. Para el análisis se 
utilizó el software abierto Sci2 tool (Sci2 Team, 2009), en el cual se realizó 
la fusión de registros de la Eb, la extracción del conjunto de referencias 
bibliográficas de cada registro. Se utilizó el algoritmo de Jaro-Wikker (Jaro, 
1989) para eliminar las referencias con una similitud mayor al 95%. Esto 
permitió eliminar los artículos duplicados, es decir, los que tienen entrada 
en ambas bases de datos. Finalmente, se actualizó la red mediante la fusión 
de nodos. En síntesis, La Eb en ambas bases de datos se transformó en una 
red de citaciones que incluye tanto los artículos seleccionados como las 
referencias citadas al interior de cada uno de estos artículos. Esto permitió 
una comprensión más amplia del campo de estudio y la producción 
científica.

Paso 4. Visualización y segmentación de la red en perspectivas de 
investigación

Para la visualización de la red se utilizó el software Gephi (bastian 
et al., 2009). Se calcularon los indicadores de In-degree (Grado de entrada), 
out-dedree (grado de salida) y betweenness (intermediación), con el fin 
de segmentar la red en función de los criterios estadísticos de citación, 
posición y conexión de los nodos (robledo et  al., 2014; Valencia et  al., 
2020). Posteriormente, se calculó el componente gigante, el cual se entiende 
como el grupo de nodos (artículos) que están conectados entre sí, y de este 
modo, se eliminaron los grupos de nodos desconectados de la red principal 
(Gómez, 2021; robledo et al., 2014). El proceso de transformación de la red 
gráfica se muestra en la figura 2. Posteriormente, se aplicó el algoritmo de 
clusterización de blondel et al. (2008) y se aplicó el indicador de Modularity 
Class (clase de modularidad) a la red final en Gephi. Esto permitió visualizar 
los diferentes grupos de nodos densamente conectados a las principales 
perspectivas de investigación y, así, analizar las asociaciones entre los 
constructos teóricos de interés. Sobre esta red se seleccionaron tres clústeres 
que representaron las perspectivas investigativas dominantes respecto a 
las asociaciones entre acoso, ciberacoso y desconexión moral. La red final 
estuvo conformada por 1,622 nodos (artículos) y 5,988 aristas (citaciones) 
(ver figura 6).
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Figura 2
Procedimiento de transformación de la red de citaciones

Red sin filtros Red filtrada

Nodos: 7525
Aristas:15217

nodos: 3740
Aristas:14750

Fuente. Elaboración propia

Paso 5. Criterios para la elegibilidad de artículos cientíicos

Para la elegibilidad de los artículos que hicieron parte de esta revisión 
se siguieron las recomendaciones del procedimiento PrISMA (Moher 
et al., 2009). El diagrama de flujo de las diferentes fases de análisis para la 
elegibilidad e inclusión de artículos se muestra en la figura 3. Se revisaron 
los 1622 registros de la red final de citaciones y se seleccionaron 80 para su 
revisión y análisis teniendo en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad 
utilizados por Gómez (2021):

CRITERIOS ESTADÍSTICOS DE INCLUSIÓN

1. Artículos que presentaron una similitud menor al 95% por medio 
del algoritmo de Jaro-Wikker (artículos no duplicados).

2. una vez aplicado el algoritmo Modularity Class (clase de modu-
laridad) a la red inal de citaciones, se eligieron los clústeres que 
presentaron un total de nodos visibles igual o superior al 10%. Tres 
clústeres cumplieron este criterio, los cuales representan las tres 
perspectivas investigativas dominantes respecto a las asociaciones 
entre acoso, ciberacoso y desconexión moral (ver igura 6).
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3. Artículos que presentaron los indicadores estadísticos más altos 
de citación y posicionamiento en In-degree (Grado de entrada), 
out-dedree (grado de salida) y betweenness (intermediación) de 
los clústeres seleccionados.

CRITERIOS TEMÁTICOS, MUESTRALES Y METODOLÓGICOS DE 
INCLUSIÓN

4. Artículos cientíicos, transversales y longitudinales, como de tipolo-
gía documental (revisiones sistemáticas, metaanálisis y propuestas 
teóricas).

5. Artículos enfocados a la evaluación y análisis de la asociación entre 
acoso y ciberacoso en la infancia y la adolescencia.

6. Artículos enfocados a la evaluación y análisis de la asociación entre 
la desconexión moral, el acoso y ciberacoso escolar.

7. Artículos procedentes de cualquier país, institución y autor(es)

Figura 3
Diagrama de lujo de los criterios de elegibilidad para la selección 
de artículos cientíicos

Fuente. Elaboración propia
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RESULTADOS

Análisis bibliométrico de la producción científica sobre la relación 
entre acoso, ciberacoso y desconexión moral en niños(as) y 
adolescentes

En este análisis se presenta la producción científica sobre la relación 
entre desconexión moral, acoso y ciberacoso, en la cual se discrimina la 
tendencia investigativa por año en las últimas dos décadas, las revistas y 
autores con mayor producción y citación. También se relacionó el índice 
h (h-index) de las revistas y autores, el cual sirve como un indicador para 
medir la producción científica en función de la distribución del número de 
citas que han recibido los autores y revistas (hirsch, 2005). En la Figura 4 se 
presenta la evolución de la producción científica entre el año 2000 y el 2020 
en las bases de datos Scopus y WoS. La primera publicación registrada en 
Scopus fue en 2007 y evidenció un incremento del 52.58% en la producción 
académica hasta 2020. En cuanto a WoS, la primera publicación fue en 
2002, alcanzando una tasa de crecimiento del 29.26%. Se resalta que la tasa 
de producción anual es relativamente constante en ambas bases de datos, 
lo que refleja un campo de estudio prominente que aún continúa generando 
crecimiento en la producción científica.

Figura 4
Tendencia de la producción cientíica por año

Fuente. Elaboración propia

En la Tabla 1 se relacionan las diez revistas científicas más 
influyentes en función del índice h, número de citaciones recibidas y 
total de publicaciones. Se encontró que las revistas Computers in Human 
Behavior y Aggressive Behavior presentan el índice h más alto. Se resalta que 
la producción científica relacionada con la desconexión moral, el acoso y 
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ciberacoso se divulga en revistas de alto impacto (q1), aspecto que le brinda 
relevancia e importancia a su estudio.

Tabla 1
Revistas de mayor impacto

Scopus WoS

Revista h CR PT Revista h CR PT

Computers in human 
behavior

19 1116 45 Aggressive behavior 15 1477 18

Aggressive behavior 15 1173 23 Computers in human 
behavior

6 182 10

Journal of youth and 
Adolescence

12 837 18 Aggression and Vio-
lent behavior

6 171 6

Aggression and Vio-
lent behavior

12 664 16 European Journal 
of Developmental 
Psychology

5 169 7

Children and youth 
Services review

10 303 35 Educational Psycho-
logy

5 86 5

Journal of School Vio-
lence

9 305 18 Journal of youth and 
Adolescence

4 148 7

Cyberpsychology, be-
havior, and Social net-
working

9 475 13 Journal of School 
Psychology

4 103 9

Personality and Indivi-
dual Differences

8 290 15 Journal of Adolescence 4 220 5

Journal of Interperso-
nal Violence

7 161 22 Journal of School Vio-
lence

3 29 6

Journal of Adolescence 7 196 11 Children and youth 
Services review

3 94 5

Nota. h= índice h; Cr=citas recibidas; PT=publicaciones totales. Fuente. Elabora-
ción propia

La tabla 2 proporciona el listado de los veinte autores más relevantes. 
Se muestra el índice h de los autores en cuanto al campo de estudio particular 
(hce) y el total acumulado (ht) en ambas bases de datos. Se encontró que 
heidi Vandebosch presenta el mayor índice h en Scopus y robert Thornberg 
en WoS respecto al estudio del acoso, ciberacoso y la desconexión moral. 
También se resalta la relevancia de Gianluca Gini, quien es uno de los 
autores más citados en ambas bases de datos.
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Tabla 2
Autores más relevantes en el campo de estudio en función al índice H, citas recibidas 
y número de publicaciones

Scopus WoS

Autor ht hce CR PT Autor ht hce CR PT

Vandebosch, h 21 13 721 26 Thornberg, r 23 15 634 30

Thornberg, r 26 11 402 25 Gini, G 29 12 959 18

Wright, M. F 19 9 359 26 Pozzoli, T 22 10 619 13

Gini, G 31 9 624 18 Jungert, T 15 8 348 10

Pozzoli, T 23 9 619 14 Menesini, E 26 6 343 9

Poels, K 28 9 382 10 hymel, S 35 5 474 6

Lei, L 19 8 197 18 Wanstrom, L 8 5 98 8

Wang, X 15 8 197 17 bussey, K 26 4 90 5

Menesini, E 29 8 412 16 runions, K. C 14 4 528 4

Cross, D 31 8 244 12 Caravita, S. C. S 12 4 184 6

bussey, K 25 7 238 17 Camodeca, M 13 4 123 5

zych, I 20 7 344 13 Vandebosch, h 19 4 186 5

ortega-ruiz, r 33 7 428 12 Perren, S 26 4 333 4

Farrington, D. P 87 7 266 11 Salmivalli, C 49 4 44 5

Scheithauer, h 19 7 352 11 Longobardi, C 17 3 56 4

Pabian, S 12 7 322 10 Mazzone, A 6 3 43 4

bauman, S 23 6 171 11 nocentini, A 23 3 123 5

Kokkinos, C. M 31 5 132 12 Lei, L 23 2 34 5

nocentini, A 23 5 236 12 yang, J. P 20 2 34 5

Wachs, S 9 4 116 12 Wang, X. C 24 2 34 5

Nota. ht = índice h total acumulado; hce= índice h en el campo de estudio particular; Cr=citas 
recibidas; PT=publicaciones totales. Fuente. Elaboración propia

La figura 5 muestra la red de citaciones entre autores. Se identificó que 
Albert bandura, Gianluca Gini y Dan olweus son autores altamente citados 
dentro de la red y con un alto número de conexiones. A mayor tamaño del 
autor, mayor número de conexiones en la red (citaciones).
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Figura 5
Red de citaciones entre familias de autores

Scopus WoS

Fuente. Elaboración propia

Análisis grafico de citaciones y perspectivas de investigación sobre 
la asociación entre acoso y ciberacoso y el efecto predictor de la 
desconexión moral

La Figura 6 muestra la red de citaciones final sobre la asociación entre 
acoso y ciberacoso escolar y el efecto predictor de la desconexión moral. 
Se encontró una estructura gráfica de la cual sobresalen tres clústeres 
dominantes, los cuales representan el 52.37% del total del grafo (ver figura 
2). Cada clúster representa el conjunto de referencias agrupadas en función 
de un campo o perspectiva de investigación. Los nodos representan los 
artículos y las aristas entre ellos las citaciones. La primera perspectiva o 
clúster de color morado representa el 20.41% del grafo y está compuesto 
de estudios orientados a analizar las diferencias y similitudes entre el 
acoso y ciberacoso escolar. La segunda perspectiva o clúster de color verde 
representa el 16.18% del grafo y se compone de estudios sobre el papel 
de la desconexión moral en la predicción del acoso escolar. Finalmente, la 
tercera perspectiva o clúster de color azul, representa el 15.78% del grafo 
y se orienta al análisis de los efectos de la desconexión moral, los factores 
psicológicos de mediación y la predicción del ciberacoso.
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Figura 6
Red de inal de citaciones y de clusterización con tres perspectivas dominantes 
de investigación

nodos: 1622 Aristas: 5988

Fuente. Elaboración propia

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de la evidencia 
empírica sobre la asociación entre acoso y ciberacoso y el efecto predictor 
de la desconexión en niños y adolescentes:

Perspectiva 1: Diferencias y similitudes entre el acoso y el ciberacoso escolar

El acoso y ciberacoso son un problema grave en la niñez y la 
adolescencia en todo el mundo. Por tal motivo, su estudio se ha enfocado 
en identificar los predictores psicosociales para desarrollar estrategias de 
prevención e intervención efectivas en contextos escolares (baldry, 1998; 
berger, 2007; olweus, 2013). El acoso y ciberacoso se han posicionado 
como los principales tipos de violencia ejercidos dentro de las instituciones 
educativas (bauman, 2007; Chester et al., 2015; Koyanagi et al., 2019), sin 
embargo, las cifras respecto a su prevalencia son muy variadas y dependen 
de los contextos socioculturales concretos. Al respecto, el estudio meta 
analítico de Modecki et al. (2014) reportó que el acoso tradicional, con una 
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prevalencia del 35%, fue dos veces más común que el ciberacoso, con una 
prevalencia del 15%. Debido a que el ciberacoso está ligado a la evolución 
tecnológica y presenta una menor prevalencia entre adolescentes, se ha 
considerado que es distinto al acoso tradicional. Sin embargo, en los últimos 
años se ha cuestionado si se trata de dos fenómenos independientes, o si son 
un mismo fenómeno con diferentes medios para ejercerlo (Antoniadou & 
Kokkinos, 2015).

El acoso escolar es una forma de agresión que es ejercida por una 
o más personas con la intención de causar daño, especialmente hacia 
personas que se perciben como vulnerables. Este comportamiento ocurre 
en escenarios escolares y puede darse de forma física, verbal o psicológica 
(hymel & bonanno 2014; Lozano et  al., 2020). Se caracteriza por el 
sometimiento físico y/o psicológico que se ejerce hacia la víctima y, en cuyo 
caso, prevalece el desequilibrio de poder, ya que la reputación que se genera 
dentro del entorno educativo entre pares legitima las conductas de acoso 
en sus diferentes formas (hymel & bonanno 2014; Menesini et al., 2003; 
oberman, 2010; olweus, 1997; Salmivalli, 2010).

Sutton y Smith (1999) definen el acoso escolar como un proceso de 
la dinámica grupal en el cual los adolescentes presentan diferentes roles: 
el acosador, quien es la persona que ejerce la conducta de intimidación; el 
reforzador, quien a través de comportamientos como la burla se dispone 
como un espectador que promueve la agresión y refuerza la conducta del 
acosador; el asistente, es quien observa la intimidación, pero su función es 
seguir al líder; el defensor, que se caracteriza por presentar comportamientos 
prosociales y de apoyo hacia la víctima para detener la conducta de 
intimidación; el observador, también conocido como el forastero, es aquella 
persona que no tiene un proceso activo dentro del acoso y solo se limita 
a observar; la víctima, que es quien recibe la agresión y normalmente se 
caracteriza por estar en desventaja física y psicológica respecto a su agresor.

Por otro lado, el ciberacoso es un fenómeno emergente asociado al 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación —TICs–para 
llevar a cabo acciones que buscan agredir, intimidar, desacreditar y lastimar 
a otras personas. Generalmente se utilizan las redes sociales para ejercer 
el ciberacoso, justamente, porque facilita el anonimato de los agresores y 
las personas o grupos están en una situación de desventaja (Cuadrado & 
Fernández 2019; Menesini et al., 2012; Smith et al., 2008; Slonje & Smith, 
2008; Li, 2006; Wang, Lei, et al., 2016).

El ciberacoso presenta diversas formas de expresión que se diferencian 
en cuanto al tipo de agresión y el medio tecnológico utilizado, por ejemplo, 
redes sociales, chats, videos, entre otros; lo que lleva a la importancia de una 
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caracterización más detallada del fenómeno. Para Li (2010) y Willard (2005) 
existen diferentes tipologías en las que se puede presentar el ciberacoso, estas 
formas son: el flaming o flamazo, que se caracteriza por enviar mensajes 
de carácter agresivo, vulgar o grosero a una persona o grupo de ellas, ya 
sea de manera privada o a un grupo público; el acoso, hace referencia a 
enviar frecuentemente mensajes ofensivos a otra persona; el cyberstalking 
o ciberacoso, que es un tipo de comportamiento de acoso que contempla 
amenazas de daño y es altamente intimidante; la denigración o humillaciones, 
que se caracterizan por hacer publicaciones o enviar contenidos dañinos, 
desacreditantes o crueles sobre una persona; la mascarada, que implica 
simular ser otra persona, con el fin de enviar o hacer público material que 
genere malestar o ponga en peligro potencial a otra persona; las excursiones 
y engaños, implican publicar información confidencial, incluye el reenvío 
de imágenes, videos o mensajes privados y obtener información indecorosa 
para luego hacerla pública; y, por último, la exclusión, que son acciones que 
tienen el propósito de excluir a una persona de una red social de pertenencia 
con la intención de hacerle daño.

De acuerdo con lo anterior, se ha debatido sobre las similitudes 
y diferencias entre ambos fenómenos, con el fin de determinar si el 
ciberacoso es una tipología del acoso escolar que se produce con el uso 
de la TICs, o si se trata de un fenómeno distinto e independiente. De 
acuerdo con Antoniadou y Kokkinos (2015), en la literatura académica 
se han establecido varias posturas al respecto: la primera considera que 
se trata de un mismo fenómeno, pero se realizan con medios diferentes. 
una razón para defender esta postura, son los hallazgos de los análisis 
factoriales– exploratorios y confirmatorios– de estudios a gran escala con 
adolescentes, los cuales evidencian que tanto el acoso como el ciberacoso se 
explican bajo una estructura de un factor (bauman, 2010, 2013; bauman & 
newman, 2013; olweus, 2012), y la única diferencia se encuentra en el tipo 
de comportamiento, por ejemplo, acoso general, uso de lenguaje ofensivo, 
acoso con imágenes, entre otros. Esto ha llevado a conservar la idea de que 
el ciberacoso es una variante del acoso escolar (Antoniadou & Kokkinos, 
2015). una segunda razón para sostener que se trata de un mismo fenómeno 
con manifestaciones diferentes, se basa en estudios que han encontrado que 
los adolescentes que participan en la intimidación asumen comportamientos 
y roles tanto de acoso como de ciberacoso (Kowalski & Limber, 2013; 
Twyman et al., 2010). otros estudios han señalado que el acoso escolar es 
un fuerte predictor del ciberacoso (Perren & Gutzwiller-helfenfinger, 2012) 
y, por tanto, quien tiene la tendencia al acoso tradicional, también la tendría 
para el ciberacoso.

una segunda postura plantea que el acoso y el ciberacoso son 
similares solo en aspectos específicos y bajo ciertas circunstancias, es decir, 
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fenómenos parcialmente relacionados. Debido a las características de las 
TICs, los criterios de intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder 
en el ciberacoso pueden ser diferentes a los del acoso escolar tradicional. 
Para Vandebosch y Van Cleemput (2008) no todos los actos de ciberacoso 
tienen la intención de causar daño, o no se consideran las consecuencias 
reales para las partes implicadas (Englander & Muldowney, 2007). Por otro 
lado, Fauman (2008) sostiene que la repetición no siempre es un requisito 
para el ciberacoso, dado que solamente se necesita de un acto para generar 
daño, incluso a mediano y largo plazo. Por último, un factor distintivo 
del ciberacoso es el anonimato, aspecto que no permite determinar con 
precisión el desequilibrio de poder. Por el contrario, en el acoso escolar 
siempre se tiene la intención de causar daño, repetir este comportamiento 
sistemáticamente y mantener un desequilibrio de poder definido entre la 
víctima y el victimario. En este sentido, el acoso y ciberacoso son fenómenos 
similares que se diferencian en cuanto a las características de intención, 
repetición y desequilibro.

Adicionalmente, una tercera postura plantea que el acoso y ciberacoso 
son dos fenómenos independientes y distintos. Se sostiene que los hallazgos 
empíricos que respaldan la primera postura son controvertidos y no se 
pueden generalizar. Por el contrario, se ha encontrado que los adolescentes 
que participan del ciberacoso no lo hacen en el acoso escolar, aspecto que 
se ha asociado a las diferencias en el perfil del intimidador, por ejemplo, 
es típico que los adolescentes que ejercen el acoso escolar sean social o 
físicamente destacados en su círculo interpersonal y gocen de un rol de 
poder que posibilita la legitimación de la intimidación (Antoniadou & 
Kokkinos, 2015). Por otro lado, en el ciberacoso, los adolescentes que no 
siempre se atreven a intimidar en entornos físicos, sea porque son víctimas 
de acoso en la escuela, presentan limitadas habilidades sociales o no logran 
ejercer un rol de poder sobre los demás, recurren a los medios tecnológicos 
para ejercer daño a otras personas, generalmente hacia sus victimarios 
(Antoniadou & Kokkinos, 2015; Cassidy et al., 2013).

otra diferencia relevante es que, en el ciberacoso, un adolescente 
puede ser víctima y victimario al mismo tiempo, mientras que en el acoso 
escolar es atípico que esto suceda. Este rasgo distintivo plantea un área de 
investigación adicional poco explorada. Al respecto, el estudio meta analítico 
de Lozano et  al. (2020) examinó 22 investigaciones que, en conjunto, 
comprendió una muestra agrupada de 47,836 adolescentes (M=13.68 años), 
y encontró que el tamaño del efecto de la correlación entre ser cibervíctima 
y ciberacosador fue moderado-alto y su nivel significación fue alto (p<.001), 
lo que demuestra, según los estudios longitudinales revisados, que los 
adolescentes experimentan situaciones dramáticas en las que primero son 
cibervíctimas y luego se convierten en ciberacosadores. Entre los factores 
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psicológicos que median esta asociación se encuentran los problemas 
emocionales, la baja competencia social, una mayor desconexión moral, la 
tendencia a comportamientos agresivos y vínculos familiares inestables, los 
cuales se caracterizan por la permisividad, la falta de normas y problemas 
de comunicación con los padres.

Perspectiva 2: El efecto directo e indirecto de la desconexión moral y la 
mediación de factores psicológicos en la predicción del acoso escolar

En los últimos años ha aumentado el interés por estudiar los efectos 
directos y de mediación de la desconexión moral en la predicción del acoso 
escolar. Al respecto, el estudio longitudinal de Falla et al. (2020) con una 
muestra de 2,066 escolares, examinó el ciclo de violencia que va desde la 
victimización por parte de los compañeros hasta la perpetración del acoso, y si 
las estrategias de desconexión moral mediaban en este ciclo. Se encontró que 
los adolescentes que fueron víctimas de acoso escolar eran más propensos a 
desarrollar conductas de acoso en el futuro, y la desconexión moral presentó 
un efecto mediador significativo en esta asociación. Específicamente, los 
mecanismos de desconexión moral que integran la restructuración cognitiva 
del comportamiento inmoral mediaron la asociación longitudinal entre la 
victimización y el acoso escolar. Esto sugiere que los adolescentes que son 
víctimas de acoso escolar recurren a la reestructuración cognitiva para 
legitimar estos comportamientos como una alternativa aceptable o rasgo 
normativo en las relaciones entre pares, y de este modo ejercen conductas 
de intimidación en el futuro.

Estos hallazgos son consistentes con trabajos similares que destacan 
que la desconexión moral no solo tiene un efecto directo sobre el acoso 
escolar y las conductas agresivas en general, sino que también opera 
como un fuerte mecanismo mediador que subyace a la asociación entre 
las experiencias de victimización y la predicción del acoso escolar futuro 
(Casper & Card, 2017; Pozzoli et al., 2012a; runions et al., 2019; Walters, 
2020), lo cual converge con la propuesta de bandura (1999, 2002) respecto 
a la idea de que las personas que son expuestas a contextos de violencia y a 
tratos crueles, en este caso, al acoso escolar sistemático, pueden recurrir a 
las estrategias de desconexión moral para reestructurar la comprensión y las 
consecuencias del daño recibido y considerarlo aceptable, lo cual promueve 
el modelamiento de conductas de intimidación en el futuro.

Estudios adicionales son consistentes al mostrar que la desconexión 
moral juega un papel importante en el desarrollo y mantenimiento del acoso 
escolar (bjärehed et al., 2019a, 2019b; Gini et al., 2014; Mazzone et al., 2016; 
Thornberg & Jungert, 2013; Thornberg et al., 2015; Wang, ryoo, et al., 2016). 
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La evidencia indica que los escolares recurren a argumentos de desconexión 
moral para legitimar y llevar a cabo las acciones de intimidación hacia 
los demás, con la finalidad de desactivar los procesos regulatorios a nivel 
cognitivo y emocional relacionados con la autoevaluación negativa de su 
comportamiento y los sentimientos de culpa (bandura et al., 1996; hymel 
& Perren, 2015; Gómez & Landinez, 2021).

El estudio de Gini (2006) examinó el desempeño de 204 niños de 8 a 
11 años en un conjunto de historias que evaluaban la comprensión de las 
cogniciones y las emociones relacionadas con la participación en el acoso 
escolar y la propensión a la desconexión moral. Los hallazgos mostraron 
que los niños(as) con roles que implicaron comportamientos agresivos, 
especialmente los acosadores, presentaron una mayor tendencia al uso de 
las estrategias de desconexión moral para justificar su comportamiento y 
evadir las auto sanciones. En contraste, los niños que asumieron el rol de 
defensores mostraron una alta sensibilidad moral y reactividad empática 
por sus compañeros, aspectos que se han asociado con el comportamiento 
prosocial y los razonamientos morales prosociales (Gómez, 2019; Gómez 
& narváez, 2019, 2020; Gómez & Durán, 2021). Estos hallazgos son 
consistentes con el estudio de oberman (2010) con 739 escolares daneses 
(M=13 años), el cual mostró que tanto el acoso auto informado como el 
reportado por los compañeros estaban relacionados con la desconexión 
moral, y que tanto los acosadores como las víctimas mostraron una mayor 
desconexión moral en comparación con los niños que asumieron el rol de 
observadores y defensores.

Por otro lado, Gini et  al. (2014) se interesaron por analizar el rol 
de la desconexión moral individual y colectiva en la predicción del acoso 
escolar en un grupo de 918 escolares (M=14 años). La desconexión moral 
colectiva se entiende como una característica emergente a nivel grupal 
que resulta de la interacción dinámica, coordinada y sinérgica del grupo, 
la cual influencia la agencia moral individual (White et al., 2009). En este 
sentido, la desconexión moral colectiva incluye los mismos mecanismos que 
la desconexión moral individual, pero se configuran de manera compartida 
dentro de un grupo social significativo (Gini et  al., 2014). Mediante un 
análisis multinivel se encontró que ambas formas de desconexión moral 
se asociaron de forma única con el comportamiento agresivo hacia los 
compañeros. Adicionalmente, se encontró que la desconexión moral 
colectiva moderó la asociación entre la desconexión moral individual y los 
comportamientos de agresión. Estos hallazgos son valiosos ya que resaltan 
la influencia de las características y dinámicas sociales del grupo en la 
configuración de las creencias morales individuales y la legitimación de 
comportamientos sociales indeseados.
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Estudios adicionales han analizado la influencia de las relaciones 
de amistad en la asociación entre la desconexión moral y el acoso escolar 
(Caravita et al. 2014; Fitzpatrick & bussey 2017; Pozzoli et al., 2012a, 2012b). 
Al respecto, Caravita et al. (2014) examinaron la similitud longitudinal de 
los procesos de desconexión moral de niños y adolescentes y sus amigos 
y su efecto en el acoso escolar. Se evaluaron los procesos de cambio en la 
desconexión moral en el tránsito de la niñez tardía a la adolescencia temprana. 
Se encontró que los cambios en la desvinculación moral fueron mayores en 
los adolescentes que en los niños y que operan en diferentes direcciones 
en los dos grupos de edad. En los niños disminuyeron las puntuaciones en 
desconexión moral, mientras que en la adolescencia temprana, aumentaron. 
Adicionalmente, la asociación entre desconexión moral y el comportamiento 
de intimidación fue significativa únicamente en el grupo de adolescentes. 
Los autores atribuyen estos hallazgos a la influencia de los compañeros y 
los efectos de la socialización en la etapa de la adolescencia para modelar la 
desconexión moral. Esta hipótesis explicativa sostiene que la influencia de 
los amigos en el cambio de la desconexión moral se vuelve más relevante en 
la adolescencia temprana comparada con la niñez tardía.

En coherencia con esta hipótesis, Fitzpatrick y bussey (2017) 
examinaron el papel de la calidad de la amistad en la moderación de la 
influencia de la desconexión moral de un mejor amigo en el acoso social 
en 710 adolescentes de 12 a 17 años. Los resultados mostraron que la 
desconexión moral de un mejor amigo se asoció con un mayor acoso social 
para aquellos que percibían cualidades positivas en su amistad. Los autores 
destacaron la importancia de la socialización y las configuraciones de 
amistad en el modelamiento de la desconexión moral y los comportamientos 
de acoso en la adolescencia. Estos hallazgos son consistentes con el estudio 
longitudinal de Sijtsema et al. (2014) al evidenciar que los adolescentes 
que tenían amistades con compañeros que mostraban comportamientos 
de intimidación, presentaron comportamientos similares de acoso con 
el tiempo. Así mismo, en la adolescencia temprana, el acoso también fue 
influenciado indirectamente por la desconexión moral de los amigos.

Debido a que el uso de las estrategias de desconexión moral en el 
acoso escolar tiene la finalidad de evadir las auto sanciones y el malestar 
emocional ante la conducta perjudicial y el daño causado hacia la víctima, se 
ha encontrado que también se relacionan con la falta de empatía y los rasgos 
de insensibilidad emocional (bussey et al., 2015b; Gómez & narváez, 2019; 
Kokkinos & Kipritsi, 2012, 2017; Wang, Lei, et al., 2017; Walters, 2017). Al 
respecto, el estudio de zych y Llorent (2018) con 904 adolescentes de escuelas 
secundarias rurales y urbanas, analizó la asociación entre los mecanismos 
de empatía y desconexión moral con el acoso escolar. Se encontró que una 
alta empatía afectiva moderó el uso de las estrategias de desconexión moral 
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y predijo una menor participación en el acoso escolar, y la baja empatía fue 
un predictor significativo del acoso escolar. La desconexión moral tuvo un 
efecto mediador significativo en la asociación entre la empatía y el acoso 
escolar. Estos hallazgos sugieren que la empatía es un factor moderador que 
disminuye la probabilidad de activar los mecanismos de desconexión moral 
y participar en el acoso escolar.

Perspectiva 3: Efectos de la desconexión moral, factores psicológicos de 
mediación y la predicción del ciberacoso

El uso de la tecnología se ha convertido en un instrumento de poder 
en las interacciones sociales para el acoso e intimidación entre adolescentes, 
trascendiendo, incluso, el ámbito escolar (García et  al., 2011). En este 
sentido, las prácticas de ciberacoso en niños(as) y adolescentes representan 
una problemática de actualidad y de importancia para la investigación 
psicológica. En la medida en que se conozcan los factores sociocognitivos 
que promueven estos comportamientos, se podrán desarrollar estrategias de 
prevención y detección temprana del acoso y ciberacoso (barkoukis et al., 
2015).

Así, el uso de la desconexión moral ha demostrado tener un rol 
privilegiado en la predicción de este fenómeno. Estudios empíricos han 
documentado consistentemente que la desconexión moral es un predictor 
positivo de la victimización e intimidación por ciberacoso (Almeida et al., 
2012; bussey et al., 2015a; Cuadrado & Fernández, 2019; Lazuras et al., 
2019; Wang, Lei, et al., 2016). El metaanálisis realizado por Chen et al. 
(2016), el cual examinó un conjunto de 16 predictores del ciberacoso, de 
acuerdo con 81 estudios empíricos que representaron una muestra total de 
99,741 participantes, arrojó que el uso riesgoso de las TICs, la desconexión 
moral, la depresión, las normas sociales y el acoso tradicional, presentaron 
los efectos más significativos que predicen el ciberacoso.

A pesar de que existe evidencia empírica que sugiere que la 
desconexión moral es un predictor del ciberacoso, se sabe poco respecto al 
papel de otros factores psicológicos que pudieran operar como mediadores 
o moderadores en esta asociación y, así, generar un marco de explicación 
más amplio respecto al ciberacoso. Esto ha llevado a varios investigadores 
a analizar el efecto que tienen las emociones y los rasgos de personalidad 
en la asociación entre el uso de las estrategias de desconexión moral y 
el ciberacoso. Al respecto, bakioğlu y Çapan (2019) examinaron el papel 
mediador de la tendencia empática en la relación entre la desconexión moral 
y el ciberacoso en una muestra de 338 adolescentes turcos. Se encontró 
que la desconexión moral tuvo un efecto directo positivo, y la empatía un 
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efecto directo negativo en la predicción del ciberacoso. Adicionalmente, la 
desconexión moral presentó un efecto directo negativo sobre la tendencia 
empática, y esta última tuvo un efecto moderador en la asociación entre la 
desconexión moral y el ciberacoso. Estos hallazgos son consistentes con 
varios estudios que han señalado que la empatía se asocia negativamente 
con la desconexión moral y es un factor protector del ciberacoso, a la vez 
que promueve los comportamientos prosociales (Ang & Goh, 2010; Jolliffe 
& Farrington, 2006; Kokkinos & Kipritsi, 2012).

El estudio de zelidman (2014), con 676 adolescentes escolares, mostró 
que los niveles de empatía más altos se asociaron con niveles más bajos de 
desvinculación moral y ciberacoso, y el trabajo de Kokkinos y Kipritsi (2012, 
2017) mostró que la empatía en su dimensión cognitiva y afectiva se asoció 
negativamente con la desconexión moral y el acoso escolar. En este sentido 
y, en coherencia con estudios adicionales, a mayor empatía por los demás, 
disminuyen los comportamientos de ciberacoso en los adolescentes, y, en 
consecuencia, no se requiere del uso de los mecanismos de desconexión 
moral para justificar dichas acciones. Por el contrario, la falta de empatía 
por el bienestar de los demás, son factores distales que median la asociación 
entre la desconexión moral y el ciberacoso (Ang & Goh, 2010; runions & 
bak, 2015; Steffgen et al., 2011).

Estudios adicionales han planteado que la desconexión moral no solo 
tiene un efecto directo sobre el ciberacoso, sino que también tiene un papel 
mediador en la asociación de este fenómeno con otros factores psicológicos. 
Al respecto, Wang, yang, et al. (2017) investigaron el papel mediador de 
la desconexión moral y moderador de la identidad moral en la asociación 
directa entre el rasgo de ira y el ciberacoso. Se encontró que la desconexión 
moral opera como un mediador importante en la relación entre el rasgo de 
ira y la predicción de los comportamientos de ciberacoso. Sin embargo, las 
relaciones directas e indirectas entre la ira y el ciberacoso fueron moderadas 
por la identidad moral. Adicionalmente, los efectos directos e indirectos de 
la ira y el ciberacoso no fueron significativos en aquellos estudiantes que 
reportaron una alta identidad moral.

Estos hallazgos sugieren que la desconexión moral es un factor de 
riesgo significativo en aquellos escolares con rasgos de ira para el despliegue 
de comportamientos de agresión en entornos virtuales. Adicionalmente, se 
plantea la importancia de la identidad moral en la prevención del ciberacoso, 
aspecto que debe ser analizado teniendo en cuenta el contexto escolar y las 
relaciones con amigos. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la influencia 
del clima escolar en los comportamientos de ciberacoso en adolescentes, y 
aún menos de los mecanismos mediadores y moderadores que operan como 
fuentes de riesgo y protección del ciberacoso. Para llenar este vacío, Wang 
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et al. (2019) contrastaron un modelo empírico de mediación basado en la 
integración de las teorías de desarrollo juvenil positivo y la teoría cognitiva 
social de bandura (1900, 1999, 2002, 2016) en un estudio longitudinal con 
404 adolescentes chinos. Los resultados mostraron que los adolescentes 
que experimentan un clima escolar positivo eran menos propensos a 
presentar comportamientos de ciberacoso y a usar la desconexión moral. 
Por el contrario, la identidad moral de los amigos es un moderador de las 
asociaciones directas e indirectas entre el clima escolar, la desconexión 
moral y la perpetración del ciberacoso (Cuadrado & Fernández, 2019; Wang, 
yang, et al., 2017; Wang et al., 2019).

También se encontró que la relación indirecta entre el clima escolar 
y la comisión en comportamientos de ciberacoso, mediados a su vez por la 
desconexión moral, no era significativa en los adolescentes que establecían 
relaciones con amigos que presentaban una alta identidad moral. Así 
mismo, la asociación directa entre el clima escolar y el ciberacoso fue 
moderada por la identidad moral de los amigos (Wang et al., 2019). En 
resumen, se demostró que la desconexión e identidad moral son factores 
subyacentes cruciales en la comprensión de cómo el clima escolar positivo 
puede disminuir el ciberacoso.

Los hallazgos reportados hasta el momento abren posibilidades 
para la intervención psicosocial y educativa en relación con la promoción 
de criterios colectivos de identidad moral que sean consistentes con la 
sana convivencia social, la empatía por el otro y la formación de valores 
prosociales, tal y como reportaron barkoukis et al. (2015) al mostrar que al 
intervenir educativamente los factores de riesgo del ciberacoso, se reducen 
los niveles de desconexión moral en la adolescencia.

otro campo de interés investigativo es el análisis de las diferencias 
individuales que contribuyen a explicar el ciberacoso. Algunos estudios 
han encontrado que ciertos rasgos de personalidad, entre ellos, la baja 
amabilidad y escrupulosidad y un alto nivel de neuroticismo se asocian 
con la perpetración del ciberacoso (Goodboy & Martin 2015; Kokkinos 
et al., 2013; Van Geel et al., 2017). Sin embargo, se sabe poco respecto a 
si la desconexión moral puede mediar la asociación entre los rasgos de 
personalidad y el ciberacoso. Al respecto, zhou et al. (2019) analizaron el 
efecto mediador de la desvinculación moral en la relación entre los cinco 
rasgos de personalidad (neuroticismo, extraversión, franqueza, amabilidad 
y escrupulosidad) y los roles del ciberacoso. Se encontró que la desconexión 
moral presentó un efecto mediador significativo en la relación entre el rasgo 
de amabilidad, la perpetración y victimización del ciberacoso. En el modelo 
propuesto, la amabilidad presentó un efecto directo negativo y significativo 
sobre la desconexión moral y esta aportó un efecto directo positivo en la 
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predicción de los tres roles del ciberacoso: el espectador, la víctima y el 
perpetrador. En contraste, la amabilidad reportó un efecto directo negativo 
sobre los tres roles del ciberacoso. Estos hallazgos demuestran que el 
rasgo de amabilidad es un factor protector ante la desconexión moral y el 
ciberacoso.

DISCUSIÓN

Mediante el uso de técnicas cienciométricas basadas en la teoría de 
grafos, se analizó la producción científica y la evidencia empírica sobre 
la asociación entre acoso y ciberacoso escolar y el efecto predictor de la 
desconexión moral en la infancia y adolescencia. Se evidenció que el acoso y 
el ciberacoso escolar son fenómenos sociales que presentan diversas formas 
de expresión, tipologías, modalidades, medios y formas de participar, con 
el objetivo de generar daño físico y psicológico a otras personas (olweus, 
2012, 2013; Sutton & Smith, 1999; Li, 2010; Willard, 2005). El acoso y 
el ciberacoso también están relacionados con factores socio morales, 
afectivos, motivacionales y contextuales de las víctimas y agresores 
(Lozano et al., 2020), lo cual implica reconocer que se trata de fenómenos 
multidimensionales que ameritan una comprensión más amplia a la simple 
descripción de conductas.

un aspecto en común entre el acoso y el ciberacoso es que son una forma 
de agresión hacia los demás a través de distintos comportamientos y medios, 
y, por tanto, tienden a presentarse de manera paralela en la infancia y la 
adolescencia (Kowalski & Limber, 2013; Perren & Gutzwiller-helfenfinger, 
2012). Sin embargo, también se evidenció que las intenciones, motivaciones, 
la tendencia a la repetición de la conducta, los perfiles y roles de poder de 
los intimidadores son diferentes en el acoso y el ciberacoso (Englander & 
Muldowney, 2007; Fauman, 2008; Vandebosch & Van Cleemput, 2008), así 
como su prevalencia en el ámbito mundial (Modecki et al., 2014), lo cual 
transforma la idea de que emergen de manera paralela y tienen trayectorias 
similares. Estas distinciones son relevantes para la investigación e 
intervención psicosocial y educativa porque permite entender patrones 
de conducta e interacción más complejos en los niños(as) y adolescentes; 
entre ellos, los roles simultáneos de cibervíctima y ciberacosador, o de 
víctima de acoso tradicional y ciberacosador y viceversa, o simplemente, la 
participación en una de las dos formar de acoso (Antoniadou & Kokkinos, 
2015; Lozano et al., 2020).

Las discusiones y debates que se generan respecto a si el acoso y el 
ciberacoso son o no un mismo fenómeno pueden estar relacionadas a las 
discrepancias que se presentan en los contextos sociales en los cuales se 
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manifiestan cada uno. Es decir, las dinámicas de interacción social que 
se presentan en el contexto de la virtualidad suponen unas características 
distintas dada la condición de anonimato y control que facilitan el uso de 
los dispositivos tecnológicos actuales, aspectos que se dificultarían en las 
interacciones convencionales cara a cara (Antoniadou & Kokkinos, 2015; 
Fauman, 2008); Vandebosch & Van Cleemput, 2008). En este sentido, sea 
que el fenómeno se presente en un contexto virtual o presencial, cada uno de 
estos marcos de referencia social determinan y delimitan las características 
particulares del fenómeno de acoso.

El análisis bibliométrico mostró que la teoría de la desconexión 
moral (bandura, 1990, 2002, bandura et al., 1996) ha tenido una relevancia 
creciente en las últimas dos décadas para comprender el acoso y el 
ciberacoso en niños y adolescentes, lo cual se refleja en el aumento en la 
tasa de crecimiento en la producción científica. De acuerdo con los estudios 
revisados, la desconexión moral y sus mecanismos individuales tienen 
efectos directos e indirectos significativos que predicen consistentemente el 
desarrollo y mantenimiento de los comportamientos de acoso y ciberacoso 
(bjärehed et al., 2019a; Thornberg & Jungert, 2013; Thornberg et al., 2015; 
Wang, ryoo, et al., 2016; Wang, Lei, et al., 2016).

También se encontró que la activación de los mecanismos de 
reestructuración cognitiva del comportamiento de acoso escolar por parte 
de las víctimas es un factor de riesgo para modelar y legitimar las conductas 
de intimidación en el futuro (Falla et al., 2020; Walters, 2020). De acuerdo 
con los estudios revisados, esto se debe a que la disposición al uso de la 
desconexión moral está influenciada por las dinámicas sociales de los 
grupos, el clima escolar, las creencias morales colectivas e identidad moral 
de pares y amigos que, en conjunto, son factores que mitigan o promueven 
las conductas de ciberacoso e intimidación en contextos escolares (Caravita 
et al..2014; Cuadrado & Fernández, 2019; Fitzpatrick & bussey, 2017; Gini 
et al., 2014; Sijtsema et al., 2014; Wang, yang, et al., 2017; Wang et al., 
2019). Los hallazgos muestran que el estudio de la desconexión moral y 
su influencia en el acoso y el ciberacoso debe contemplar los contextos 
relacionales de los niños(as) y adolescentes, sus dinámicas grupales y los 
procesos cognitivos de socialización moral entre pares, los cuales operan 
como factores distales de riesgo o protección que modulan el efecto de la 
agencia moral sobre los comportamientos de acoso y ciberacoso escolar.

En este estudio también se encontraron patrones múltiples de asociación 
en los cuales la desconexión moral y diversos factores psicológicos, entre 
ellos, la empatía (bakioğlu & Çapan, 2019; zych & Llorent, 2018), los rasgos 
de insensibilidad emocional (Walters, 2017), los rasgos de ira (Wang, yang, 
et al., 2017) y la personalidad (Van Geel et al., 2017; zhou et al., 2019), operan 
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como fuertes mecanismos que median y moderan la participación en el acoso 
y el ciberacoso. Los hallazgos fueron consistentes al mostrar que, una alta 
tendencia a la empatía, especialmente en su dimensión afectiva, es un factor 
de protección que modera la asociación entre la desconexión moral, el acoso 
y el ciberacoso. En contraste, los rasgos de ira, insensibilidad emocional 
y la baja empatía se asocian directa e indirectamente con la desconexión 
moral y predicen el acoso y el ciberacoso. En cuanto a la personalidad, el 
rasgo de amabilidad es un factor de protección que tiene un efecto directo e 
indirecto negativo sobre la desconexión moral y el ciberacoso, mientras que, 
el rasgo de neuroticismo se ha asociado positivamente con el ciberacoso. 
Estos hallazgos muestran la relevancia de los factores emocionales y de 
personalidad en la configuración de la agencia moral y la comprensión de 
los distintos comportamientos y roles del acoso y ciberacoso escolar.

En síntesis, la evidencia empírica revisada brindó un soporte sólido a 
la idea de que la desconexión moral se activa selectivamente ante situaciones 
de acoso y ciberacoso, y emerge por la interacción recíproca entre factores 
individuales y situacionales, los cuales operan como fuertes mecanismos de 
mediación y moderación.

LIMITACIONES

Este estudio presenta varias limitaciones que se deben mencionar. 
En primer lugar, el análisis gráfico de redes de citaciones, basado en la 
teoría de grafos, podría amplificar los estudios y autores más citados, 
dejando de lado aquellos que presentan una menor citación y visibilidad 
en la comunidad académica en este campo de estudio. En segundo lugar, 
la descripción de la evidencia empírica reportada en cada perspectiva de 
investigación se hizo a partir del análisis cualitativo-descriptivo de los 
estudios en función de las variables de interés, y no se realizó una revisión 
cuantitativa-meta analítica de los datos. una tercera limitación fue que la 
ecuación de búsqueda se realizó en inglés, dejando de lado una gran parte 
de la producción investigativa en español y otros idiomas.

ESTUDIOS FUTUROS E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

La mayoría de los estudios empíricos revisados han utilizado 
metodologías transversales y longitudinales de diseño no experimental, 
lo cual ha permitido contrastar los correlatos estadísticos que tiene la 
desconexión moral y diversos factores psicosociales de mediación en la 
predicción del acoso y el ciberacoso escolar. Sin embargo, no es claro si 
los efectos directos e indirectos de los mecanismos de desconexión moral 
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y los factores psicológicos involucrados varían en distintas condiciones 
y circunstancias sociales en que ocurre el acoso y el ciberacoso, lo que 
amerita futuros estudios que involucren la evaluación multidimensional y 
situacional del acoso y ciberacoso escolar mediante diseños experimentales.

Por otra parte, los hallazgos reportados en este estudio tienen 
implicaciones para la práctica. Tanto los episodios de acoso tradicional 
como de ciberacoso, ocurren entre adolescentes que están en contextos 
escolares, y destacar los mecanismos sociocognitivos asociados a las 
diferentes expresiones de estos fenómenos, puede ayudar a los educadores 
y profesionales psicosociales a implementar programas de prevención e 
intervenciones más centrados en los factores relacionales, emocionales y 
morales que subyacen a estos comportamientos. Estos programas podrían 
estar orientados a estimular el compromiso moral, el razonamiento moral 
prosocial, la comprensión de la responsabilidad individual y colectiva, la 
empatía por los demás, y la toma de perspectiva de la víctima; el clima 
escolar positivo, la concientización sobre el acoso y el ciberacoso y sus 
consecuencias.
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