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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo principal establecer los conceptos teóricos 

que sustentan el ciberbullying en los adolescentes, para ello se analizaron un total 

39 artículos con enfoque cuantitativo; con respecto a la recopilación de 

investigaciones, se llevó a cabo una revisión sistemática, empleando diversas 

bases de datos como: Redalyc, Google académico, ALICIA, Scopus, MyLOFT, 

entre otras; los cuales cumplían con los criterios de selección, obteniendo como 

resultados que el ciberbullying es un tipo de agresión que se manifiesta en las redes 

sociales, con la finalidad de minimizar y ridiculizar a un individuo en particular; los 

artículos hablan de la presencia de tres roles: ciber-agresor, ciber-víctima y ciber- 

espectador; las principales causas están asociadas a los factores: personal, familiar 

y social; finalmente, en relación al impacto psicológico se identifican indicadores, 

tales como: autoestima baja, bajo rendimiento escolar, insomnio, paranoia, entre 

otros, los cuales podrían desencadenar cuadros depresivos, ansiosos y trastornos 

de la conducta alimentaria. 

Palabras clave: ciberbullying, ciberbullying en adolescentes, impacto psicológico 

del ciberbullying, causas del ciberacoso 
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Abstract 

The main objective of this study was to establish the theoretical concepts that 

support cyberbullying in adolescents, for this purpose a total of 39 articles with a 

quantitative approach were analyzed; with respect to the collection of research, a 

systematic review was carried out, using various databases such as: Redalyc, 

Google academic, ALICIA, Scopus, MyLOFT, among others; which met the 

selection criteria, obtaining as results that cyberbullying is a type of aggression that 

manifests itself in social networks, with the purpose of minimizing and ridiculing a 

particular individual; the articles speak of the presence of three roles: cyber- 

aggressor, cyber-victim and cyber-spectator; the main causes are associated with 

the factors: personal, family and social; finally, in relation to the psychological impact 

indicators are identified, such as: low self-esteem, poor school performance, 

insomnia, paranoia, among others, which could trigger depressive, anxious and 

eating disorders. 

Keywords: cyberbullying, cyberbullying in adolescents, psychological impact of 

cyberbullying, causes of cyberbullying. 
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I. INTRODUCCIÓN

Al hablar de ciberbullying, se hace referencia al uso inadecuado de las

herramientas digitales, puesto que el agresor realiza acciones, tales como:

fastidiar, chantajear, hostigar y ridiculizar a otros individuos, con el fin de

convertirlos en objeto de burla (La Organización Panamericana de la Salud

[OPS], 2020). Existiendo una clara diferencia de poder entre el acosador y su

víctima, dado que este último no suele saber quién es su agresor, debido a que

este lo ataca haciendo uso del anonimato que las redes le ofrecen (Lacunza et

al., 2019). De igual manera, Feijóo et al. (2021) mencionaron que el hostigador

busca la forma de vulnerar la integridad de su víctima desde las plataformas

que le permiten registrarse con perfiles incógnitos, dado que así se le hará más

complicado al otro descubrir su verdadera identidad.

Parlamento Europeo (2016) manifestaron que dentro de esta problemática se

da un acoso verbal/psicológico constante por parte de un agresor o un grupo

de ellos mediante la internet, mensajes de texto, llamadas, entre otros.

Además, la víctima no sólo se tiene que enfrentar a su hostigador, sino también

a la audiencia en su conjunto, convirtiéndose este en una de las razones por

las cuales no denuncian, ni comunican a otros lo que les sucede (Cifuentes,

2018).

En relación a esta temática, se han encontrado registros en los diversos niveles

de incidencia. Un estudio realizado por Newall (2018) concluyó que la

problemática del ciberbullying se presenta en relación a un 33% total de la

población mundial. Así también, gracias a la ayuda de entrevistas a padres de

familia en los 28 países, donde se indagó acerca de este tema, se pudo obtener

como resultado que uno de cada tres conocía a un menor que había sufrido de

acoso mediante las redes sociales. Mientras que, en Sudáfrica, alrededor del

54% de padres refirieron tener conocimiento sobre el sufrimiento por el que

pasaban algunos estudiantes allegados a ellos, dándose en menor medida en

países como Turquía y Estados Unidos, dado que aquí se presentaba entre un

14% a 27%.

A su vez, para analizar la forma en que esta problemática se presenta, no
podemos pasar por alto la realidad actual, puesto que gran parte de los
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adolescentes hacen un mayor uso de sus dispositivos digitales, conllevando a 

que, al no poder ejercer la humillación de sus pares de forma presencial, 

recurran a la virtualidad para hacerlo. Lo mencionado, es corroborado por un 

informe emitido por la fundación L1ght, dónde se observó que a raíz de la 

pandemia y al hecho de realizar las actividades de forma virtual, los menores 

adaptaron una nueva modalidad para acosar a sus víctimas, viéndose un 

aumento en el uso de insultos y humillaciones en un 70% (L1ght, 2020). 

Asimismo, Cifuentes (2020) mencionaron que el 33% de los alumnos de Europa 

y América Latina, se han visto afectados por el acoso cibernético, ello como 

producto de las clases virtuales a causa de la coyuntura actual. 

Por otro lado, cifras nacionales indicaron que, en el año 2016, se reportaron 

alrededor de 212 denuncias por ciberbullying. Asimismo, en los tres primeros 

meses del año 2017, se llevaron a cabo 12 denuncias más; dicha situación sólo 

empeoró producto del confinamiento social, puesto que, según datos brindados 

por el MINEDU, fueron 341 casos por ciberacoso, especificando que el 54% de 

estos estaban relacionados al acoso cibernético entre estudiantes, mientras 

que el 46% se daba entre la relación personal-escolar, tomando como intervalo 

de tiempo los años 2020 y 2021, (Ministerio de Educación [MINEDU], 2021). 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en la realidad problemática tanto 

nacional como internacional, se plantea la pregunta ¿Cómo se presenta el 

ciberbullying en los adolescentes alrededor del mundo? 

El presente trabajo de investigación se justificó de manera teórica dado que, se 

brindarán aportes conceptuales tomando en cuenta a los diversos estudios 

realizados por expertos, quienes trabajaron con la misma variable, así como 

también la identificación de las principales causas y consecuencias sobre esta 

problemática que atenta contra la vida de miles de adolescentes, puesto que al 

no ser estudiada con frecuencia no recibe la misma importancia que otros 

problemas psicosociales. En relación a la justificación metodológica, se 

contribuirá a las futuras investigaciones, dado que el estudio servirá como 

soporte científico, puesto que la información que se estará brindando, será 

extraída de fuentes confiables a través de las diversas plataformas de carácter 



3 
 

científico. Lo que permitirá conocer cómo se desarrolla el ciberbullying 

alrededor del mundo. 

Con respecto al aporte práctico, al ser un estudio atrayente, ayudará a los 

psicólogos tanto del área clínica como educativa, a tomar mayor conciencia de 

la incidencia de esta situación, permitiendo así planificar programas preventivos 

que contribuyan a la reducción del ciber acoso. Finalmente, a nivel social el 

estudio permitirá que los adolescentes tengan conocimiento sobre el tema y así 

encontrarse preparados para afrontar esta situación, reconociendo a esta como 

un acto de violencia lo cual podría llevarlos a terminar con sus vidas, optando 

por buscar ayuda en personas de confianza o en profesionales de la salud 

mental. Mientras que, los padres de familia, así como también los maestros 

podrán estar atentos o en alerta ante la presencia de uno de los indicadores en 

los menores, permitiendo de esta manera ser capaces de intervenir antes de 

que sea demasiado tarde. 

Teniendo en cuenta las bases que justifican el estudio, se plantea como objetivo 

general: conocer a través de los conceptos teóricos cómo se manifiesta el 

ciberbullying en los adolescentes. En cuanto a los objetivos específicos: 

identificar los roles implicados en el ciberbullying en los adolescentes, explicar 

cuáles son las principales causas del ciberbullying y reconocer el impacto 

psicológico en las víctimas adolescentes. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Garaigordobil et al. (2018) desarrollaron una revisión sistemática teniendo 

como objetivo brindar cifras porcentuales respecto a los roles involucrados en 

el acoso y ciber acoso en América Latina. Es así que, tras realizar la búsqueda 

respectiva, encontraron 834 investigaciones, pero sólo decidieron trabajar con 

51 del total hallado, dado que las otras no cumplían con los requisitos de la 

investigación. Finalmente, se encontró que esta situación se presenta aun 

después de haber pasado por la etapa de la adolescencia, además se hallaron 

algunas consecuencias que suele presentarse en las víctimas, entre ellas 

tenemos: ansiedad, trastorno alimenticio, insomnio, ideación suicida, bajo 

rendimiento escolar, estrés postraumático, entre otras. 
 

Marín et al. (2019) tuvieron como fin analizar los factores protectores y de riesgo 

con los que contaban los adolescentes que padecieron de ciberbullying. Para 

ello, identificaron 234 estudios que podrían utilizar, pero al final sólo hicieron 

uso de 39 artículos. Hallaron que los factores protectores están relacionados 

con el grupo primario de apoyo, el dominio de las TICS, características o rasgos 

de personalidad, entre otros. 
 

Así también, Zych et al. (2016) desarrollaron un estudio que indaga respecto a 

la prevalencia y evaluación del ciber acaso. Es así que, lograron encontrar 62 

investigaciones que podrían incluir en su trabajo, pero tras realizar el análisis 

de estas, optaron por trabajar solo con 29 artículos que respondían a los 

criterios de selección. Finalmente, concluyeron que las diversas definiciones 

respecto a este tema coincidían en describirlo como un acto de agresión 

intencionado y repetido, donde se presenta una marcada diferencia de poder 

entre el perpetrador y el agraviado. 
 

Respecto a la variable de estudio, Vélez (2018) refirió que el ciberbullying es 

una forma de agresión intencionada y reiterada contra una persona, haciendo 

uso de los medios digitales. Situación que se da mayormente en la población 

adolescente, dado que estos son quienes se encuentran más inmersos en el 

mundo digital, lo que afecta negativamente la convivencia entre estos, puesto 

que está atentando contra la integridad de la víctima (Hasse et al., 2019). 
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Lima et al. (2017) mencionaron que, dentro de la agresión virtual, se dan actos 

de intimidación y amenazas preconcebidas a través de las redes sociales, los 

cuales suceden en reiteradas oportunidades y están dirigidas específicamente 

a personas que son percibidas como emocionalmente vulnerables, quienes son 

incapaces de poder defenderse a sí mismos. Ante ello, Palop (2017) 

manifestaron que este tipo de comportamiento ofensivo se evidencia de forma 

pública en: foros, chats y redes sociales, los cuales son un medio para afectar 

social y mentalmente al agraviado, mediante la difamación y divulgación de 

contenido privado y/o falso de la víctima. 
 

Cifuentes (2018) explicó que el acoso cibernético es un tipo de humillación que 

posee una mayor audiencia e impacto en los adolescentes, por lo mismo que 

todo lo publicado en la red, no puede ser eliminado a menos que el autor lo 

decida o que la publicación sea denunciada por un determinado número de 

usuarios (proceso que suele tardar un tiempo prolongado para desaparecer). 

Mientras que, Flores (2018) argumentó que esta problemática no tiene un 

espacio delimitado para su desarrollo, puesto que sin importar donde se 

encuentre la víctima, los ciber-agresores lo acompañan desde su teléfono móvil 

u otro dispositivo digital, agrediéndolo a través de comentarios negativos, fotos, 

memes, vídeos, entre otros. 
 

Schuman (2018) identificó al acoso virtual como un método relativamente 

nuevo de agresión que emplea la sociedad moderna, quienes utilizan teléfonos 

móviles e internet para dañar a otros, sin considerar los sentimientos y 

creencias que podrían desencadenar en los afectados. Por último, Mantero 

(2020) describió que esta forma de perpetración puede manifestarse desde un 

mensaje anónimo, donde se evidencian burlas e insultos hasta la usurpación 

de la identidad virtual, con el objetivo de lastimar al individuo. 
 

En cuanto a los roles implicados, Lima et al. (2017) explicaron que existen tres 

personajes que se desarrollan dentro de esta problemática: ciber agresor, es 

quien realiza actos de intimidación hacia su víctima, sin importarle cómo este 

llegaría a sentirse; ciber víctima, se caracteriza por ser alguien emocionalmente 

vulnerable, quien no es capaz de hacer frente a sus agresores y el espectador, 
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que puede mantenerse al margen porque teme convertirse en víctima, por tal 

razón se queda en silencio, sin revelar lo que pasa entre los dos actores 

mencionados anteriormente. 
 

Cifuentes (2018) hizo referencia a la existencia de los tres roles: agresor, el 

adolescente que ataca a su víctima mayormente desde el anonimato para que 

no sea descubierto y “castigado” por sus malas acciones; la víctima, quien se 

ve expuesta a un mayor número de agresiones virtuales y por ende burlas por 

parte del individuo que le hostiga la mayor parte del tiempo. Finalmente, el 

espectador que observa todos los actos que recibe la víctima, disfrutando del 

“espectáculo” al optar formar parte de la audiencia que sólo se dedica a validar 

y seguir promoviendo la violencia. 
 

Soni y Singh (2018) coincidieron con los autores citados en los párrafos 

anteriores, pues identifican que el acosador genera un daño irreparable en la 

víctima, al publicar contenido sexual que afecta en gran medida a la reputación 

del individuo. El agraviado es el que sufre las agresiones virtuales, 

caracterizándose por ser una persona tímida e insegura, quien suele contar con 

la sobreprotección de sus padres, lo que convierte a este en alguien que no 

percibe como opción el enfrentarse a sus bravucones. Mientras que el 

espectador puede reaccionar de diversas maneras: aprobando el acto de 

violencia, reprobándolo o ignorándolo. 
 

De igual manera, Molly (2019) describió a los tres personajes principales: el 

perpetrador, que se siente satisfecho cuando la audiencia valida lo que está 

haciendo, siendo así que lo motivan a seguir acosando. El victimario, que 

comienza a preocuparse mucho más por lo que ocurre en el entorno virtual que 

en su entorno real y el observador, que visualiza las agresiones virtuales que 

emite el acosador, pero decide no intervenir. 
 

Moretti y Herkovits (2021) también explicaron a estos tres tipos de adolescentes 

involucrados en el acoso cibernético: El ciber agresor suele amenazar, insultar, 

difundir información privada, entre otras acciones, de su víctima. La ciber 

víctima recibe la humillación masiva de sus agresores, llegando a internalizar 

todo aquello que se dice de sí mismo, pensando que si estos comentarios son 
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repetidos significa que son reales. El espectador, que no le da importancia a la 

situación porque no le está ocurriendo a su persona, tildándose como fuera del 

caso, sin tener nada que ver. 
 

Por otro lado, hay autores que manifiestan la existencia de dos roles, entre ellos 

está Ferrara (2018) quien explica que el perpetrador al ver que sus actos 

hostiles no están siendo aceptados por la audiencia, tienden a optar por 

incrementar el nivel de violencia (difusión de contenido privado y sexual), 

mientras que la víctima puede llegar a transformarse en agresor, a modo de 

vengarse y provocar que los demás sientan y pasen por lo mismo. Mantero 

(2020) expuso que cuando las actividades eran presenciales, el agresor 

atacaba física y mentalmente a su víctima, sin embargo, con la llegada de la 

pandemia, adaptó la forma de seguir acosando a través de las redes; 

entretanto, la víctima es aquella que recibe las humillaciones y agresiones, ya 

sea de manera presencial o virtual, llegando en varias oportunidades a quitarse 

la vida, pensando que este problema no tiene solución y que no valdría la pena 

intentarlo. 

En cuanto a las causas de esta situación, Soni y Singh (2018) mencionaron que 

el acoso virtual puede desarrollarse como producto de factores familiares, 

cuando los padres no brindan a su menor hijo la educación necesaria para 

sobrellevar la adversidad, viéndose este abandonado y buscando compañía de 

personas que no son buena influencia, teniendo mayor probabilidad de 

convertirse en agresor. A nivel personal, cuando los adolescentes se ven 

afectados por las carencias afectivas familiares, se ven envueltos en recibir las 

agresiones sin saber cómo afrontarlas, decepcionándose de sí mismos como 

de los demás (víctimas). En el aspecto social, las víctimas pierden interés de 

contar lo que les sucede, a causa de las burlas del medio que les rodea, 

minimizando el dolor que sienten, pues suelen centrarse solo cuando existen 

medios probatorios (lesiones físicas) que evidencien la violencia, sin considerar 

las repercusiones psicológicas que puede acarrear el hostigamiento. 

De igual manera, Mantero (2020) coincidió con la presencia de 3 causas que 

desencadenan la problemática, donde explica que, cuando los padres se 

ausentan en el crecimiento del pequeño, se puede obtener como resultado un 
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odio reprimido en los adolescentes, el cual proyectan para con su entorno, a 

modo de manifestar sus emociones. Así también, al querer demostrar que son 

valientes e inalcanzables, se arriesgan a realizar actos peligrosos al ingresar 

en el entorno digital sin tomar en cuenta los riesgos, pues sienten que todo lo 

que han observado en las noticias (secuestros, robos, violaciones, entre otros) 

no va sucederles a ellos. Finalmente, el autor recalca que la presión por parte 

del grupo, obliga de alguna u otra manera al recién llegado a formar parte del 

acoso hacia la víctima, siendo esta la única manera de ser aceptado. 

Por otro lado, Ferrara et al. (2018) hacen hincapié que el ciberbullying se ve 

desencadenado por observar violencia en el hogar, dado que ello genera que 

el adolescente pueda normalizar y realizar esta en sus compañeros. Así 

también, Schuman (2018) expone que al terminarse una relación (amical- 

pareja), existe la posibilidad de que un individuo externo a la ex-relación se vea 

involucrado con uno de los personajes, generando en el otro sentimientos de 

celos/despecho. Motivando de esta manera el realizar actos agresivos. De igual 

modo, Lacunza et al. (2019) nombraron algunas características de la 

personalidad que forman parte del perfil del agresor: irritabilidad, falta de control 

de impulsos, falta de empatía y tendencia a conductas violentas. Además, 

indica que el acoso también puede darse debido a la discriminación existente 

al formar parte de un grupo étnico, religioso u orientación sexual. 

Por último, haciendo referencia al impacto psicológico que trae consigo el 

ciberbullying, se encuentran los siguientes. Cifuentes (2018) manifestó que 

cuando un individuo ha sido acosado virtualmente, tiende a presentar dificultad 

para establecer relaciones sociales, pues siente que todos podrían tener razón 

para querer hacerle daño a sus espaldas, siendo este un indicador de la 

desconfianza hacia el resto de sus pares. Mientras tanto, Field (2018) mencionó 

la existencia de un ausentismo escolar, angustia, problemas para 

desenvolverse de manera óptima con su entorno y frustración que puede 

convertirse en necesidad de venganza. 

Por otra parte, Flores (2018) hizo hincapié que cuando se realizan burlas en 
relación al aspecto físico de la víctima, puede generar: trastorno de la conducta 

alimentaria, autolesiones (cutting), entre otros. Soni y Singh (2018) explicaron 
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que, al difundirse imágenes de la víctima con contenido sexual, se puede 

desencadenar “acoso sexual virtual”, lo que provocaría sentimientos de 

desesperanza, trastornos del sueño, entre otros. Garaigordobil (2018) explicó 

que los agredidos suelen experimentar sentimientos constantes de angustia y 

miedo, debido a que no pueden escapar del hostigamiento que reciben. 

Lacunza et al. (2019) refirieron que la autoestima de los ciber agredidos 

empieza a devaluarse, desencadenando cuadros psicopatológicos, como: 

ansiedad y/o depresión. Asimismo, Hashmi y Kureshi (2020) describieron que 

la paranoia es otra de las repercusiones que deja la violencia cibernética, donde 

las víctimas tienen la sensación de ser perseguidas y/u observadas por los 

agresores a través de los medios digitales. Wei y Qi (2020) aclararon que los 

adolescentes que se vieron afectados por esta problemática tienden a 

ausentarse de las clases virtuales, con el fin de evitar ver a su agresor o 

encontrarse con este (en caso de que este desconozca quien es), ello por el 

temor que sienten de ser nuevamente agredidos virtualmente. 

Molly (2019) mencionó que cuando las víctimas piden ayuda y no son 

escuchadas, los sentimientos de desesperanza, decepción y soledad 

comienzan a señalar el “único camino” que es el suicidio. De igual forma, 

Schuman (2018) comentó que los involucrados, específicamente las víctimas 

terminan teniendo un mayor número de ideaciones, planes e intentos suicidas, 

llegando a atentar seriamente contra sus vidas, dado que quieren terminar con 

su sufrimiento y evitar pasar por lo mismo. Así también, el autor refirió que esta 

gama de sintomatologías se encuentra más proclive a presentarse en los 

adolescentes, debido a que se encuentran susceptibles ante la opinión pública, 

lo cual junto con la vulnerabilidad emocional hacen que el menor internalice 

todo aquello que se diga de él, afectándole en gran medida. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

La investigación teórica reúne la máxima información posible acerca de una 

variable que haya sido estudiada previamente por diversos expertos, 

siendo desarrollados en diferentes países (Arias, 2019). En cuanto, a la 

investigación básica, es conocida por originarse dentro de un marco 

conceptual y mantenerse en el mismo, teniendo como objetivo aumentar 

los conocimientos científicos, pero sin recurrir a una verificación ante algún 

modelo práctico (Alvarez, 2021). 
 

El diseño con el que se trabajó fue una revisión sistemática, la cual consistió 

en realizar un resumen de los artículos encontrados en diversas fuentes 

trabajadas por expertos, con el fin de responder a la pregunta planteada 

por el investigador. Cabe resaltar que, para llevar a cabo este tipo de 

estudio, se contó con una gama de investigaciones, las cuales pasaron por 

un procedimiento que les permitió ser parte del análisis que se estaba 

desarrollando (Moreno et al., 2018). 

3.2. Muestra y criterios de selección 
 

Para desarrollar esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios de selección: investigaciones realizadas alrededor del mundo entre 

los años 2011 y 2021, estudios relacionados a la variable seleccionada, los 

cuales, a su vez, tengan como población a adolescentes de entre 12 a 18 

años de edad. Los artículos que se consideraron estuvieron en idiomas 

como el inglés y español. Así también, se utilizaron aquellos que estuvieron 

bajo el diseño correlacional, comparativo, aplicativo y experimental; por el 

contrario, se descartaron trabajos de investigación en los que hayan 

trabajado con niños y/o jóvenes, investigaciones que excedieron los 10 

años de antigüedad. Además de aquellos que fueron repetidos en la base 

de datos recolectada. 

Por otro lado, para recopilar los artículos se utilizaron las siguientes 

plataformas: Redalyc, Google académico, ALICIA, Scopus, entre otras; 

teniendo en cuenta para su búsqueda, las siguientes palabras clave: 
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“ciberbullying”, “ciberacoso”, “acoso cibernético”, “ciberbullying en 

adolescentes”, “impacto psicológico del ciberbullying”, “causas del 

ciberacoso”, “cyberbullying”, “ciberbullying and teenagers”, “victimis of 

cyberbullying” y “psychology effects of cyberbullying”. Por otro lado, la 

recolección de información se realizó desde la primera semana de febrero 

del 2022 hasta finalizar el mes de marzo del 2022. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Para la elaboración del presente estudio, se realizó el análisis documental, 

el cual consistió en la presentación y descripción de cada uno de los 

artículos encontrados, con el objetivo de poder recurrir a ellos con mayor 

facilidad y a la vez, tener una perspectiva general respecto a lo indagado, 

considerando los puntos clave para llevar a cabo el estudio, como la 

capacidad de analizar, describir lo hallado, registrar, sustraer, traducir, 

entre otros (Rivera, 2016). 
 

En cuanto al instrumento, se utilizó la lista de cotejo, la cual sirvió como 

medio para validar de manera eficaz cada artículo hallado a través de la 

observación y la lectura (Romo, 2015). 

3.4. Procedimiento 
 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta el siguiente 

procedimiento: en primera instancia se reconoció el estudio como una 

revisión sistemática, luego para la redacción del resumen se consideró lo 

planteado por PRISMA 2020, asimismo en la introducción se explicó la 

incidencia de la variable, así como también las bases que justifican el 

estudio, los objetivos y el problema de investigación. Posteriormente, en la 

metodología, se procedió a detallar los criterios de selección a considerar 

para la inclusión de los trabajos dentro de la lista de cotejo, mismos que 

fueron considerados para el desarrollo de la revisión sistemática (Page et 

al, 2021). 
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Figura 1: Flujograma de selección de artículos científicos sobre el ciberbullying en 
adolescentes. 

 
 

Como se logra apreciar en el diagrama de flujo, se pudo identificar un total de 70 
estudios, los cuales 31 fueron descartados por diversas razones que son señalados 
en el gráfico, quedando solo 39 artículos científicos que fueron utilizados para la 
presente revisión sistemática. 

3 de los artículos eran 
estudios cualitativos. 

 
39 ARTÍCULOS 

 
62 ARTÍCULOS 

8 de las investigaciones 
fueron excluidas, dado que no 
se trabajaba con la misma 
población que se realiza en el 
presente estudio. 

 
70 ARTÍCULOS 

 
42 ARTÍCULOS 

 
50 ARTÍCULOS 

8 estudios fueron descartados 
porque estaban en otros 
idiomas que no consideraron 
para el trabajo. 

8 de los estudios no fueron 
considerados, porque el 
acceso estaba restringido. 

 
58 ARTÍCULOS 

4 de estos fueron eliminados 
porque no estuvieron dentro 
del rango de tiempo 2011- 
2022. 
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3.5. Método de análisis de datos 
 

En cuanto al planteamiento del análisis de información que se obtuvieron 

en las diversas investigaciones encontradas, se consideraron aquellas en 

las que se haya trabajado con adolescentes de entre 12 a 18 años, quienes 

hayan sido víctimas del ciberacoso, por lo que se tomó en cuenta lo 

siguiente: el año de su realización, autor, tipo de estudio, país donde se 

desarrolló; mientras que para las conclusiones se consideraron los 

conceptos teóricos que definen la variable, además de las causas y 

consecuencias que se relacionan con esta. Ello se realizó en base a las 

normas establecidas por la 7ma edición de la American Psychological 

Association establecidas en el año 2020, permitiendo de esta forma 

desarrollar de manera óptima los objetivos propuestos y realizar un análisis 

de los estudios recabados. 
 

Por otro lado, se utilizó la lista de cotejo para evaluar en qué medida las 

investigaciones encontradas estaban relacionadas con los criterios de 

selección planteados. Así también, si la información plasmada en dichos 

estudios fue de carácter científico, significa que los resultados son realistas 

y se encuentran sustentados; adicionalmente, si el método estuvo 

correctamente detallado, la recolección de datos será más eficiente y 

oportuna, cumpliendo con lo planificado. Finalmente, dentro de la 

investigación, se tomó en cuenta los criterios para determinar si los estudios 

cumplen con la totalidad de los puntos establecidos por los expertos. 

3.6. Aspectos éticos 
 

De acuerdo al artículo nº 96 del código de ética, hace referencia que los 

profesionales de la salud mental recopilan información dada por otros 

investigadores para su respectiva investigación, por lo tanto, al hacer ello 

deben considerar los datos de los expertos originarios. Además, el artículo 

nº 79, hace hincapié respecto a la importancia del uso de la ética, 

refiriéndose a esta como un protector de los estudios realizados, 

permitiendo velar por los derechos humanos (Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2017). 
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Finalmente, para ejecutar el trabajo de investigación, se tomó en cuenta 

que el porcentaje máximo de plagio tiene que ser 25%, el cual es obtenido 

mediante Turnitin; siendo así que los indagadores deben respetar dicha 

cifra, dado que añadió confiabilidad al trabajo realizado (Guía del estudiante 

de la Universidad César Vallejo. 2018). 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Tabla 01: Conceptos teóricos que sustentan el ciberbullying en adolescentes 
 

Autor y año de 
publicación 

 
Título 

 
Conceptos teóricos 

 
Ortega y 

González (2016) 

 
El acoso virtual y su 

relación con el 

rendimiento académico. 

 
El ciberacoso hace referencia al uso de las 

plataformas digitales, donde se ejerce una 

conducta agresiva, hostil y repetida para humillar a 

un individuo en particular. 

 
 

Sánchez et al. 

(2020) 

 
Estudio comparativo del 

ciberbullying en escolares 

del nivel secundaria y 
media superior. 

El ciberbullying es un atentado digital, el cual en un 

momento puede desarrollarse dentro de un círculo 

social para posteriormente darse ante un público 

grande, todo esto gracias a la difusión de 
contenidos que brindan las redes. 

 
 

Muñoz et al. 

(2021) 

Comparación de violencia 

virtual y autoeficacia en 

redes digitales: ciudad de 
México y Estado de 

México. 

 
El acoso virtual va dirigido a un individuo que es 

percibido como débil, quien recibe críticas, 

amenazas y humillaciones. Notando así una 

diferencia de poder entre ambos roles. 

 

Garaigordobil 

(2018) 

 
Agresión digital en 

adolescentes y jóvenes 

del País Vasco: Cambios 

con la edad 

 
El ciberacoso es uno de los problemas 

psicosociales más preocupantes, puesto que 

todas las agresiones se dan a través de las redes 

digitales y esto se mantiene en el tiempo. 

 
 
 

Del Rey et al. 

(2016) 

 
Does empathy predict 

virtual aggression 

perpetration, and how do 

age, gender and 
nationality affect this 

relationship? 

 
 
El ciberbullying es una problemática que se 

presenta en cualquier lugar y momento, dado que 

se desarrolla a través de la internet, es así que 

acompaña a la víctima a donde sea que vaya. 

 
 

Quintana et al. 
(2013) 

 
Estilos de crianza y 

empatía en estudiantes 

implicados en el acoso 
digital 

El acoso cibernético es un tipo de agresión virtual, 

donde suele presentarse lo siguiente: insultos, 
hostigamiento, humillaciones, denigración, 

exclusión y calumnias; los cuales son dirigidos a la 

víctima. 
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Ortega et al. 
(2016) 

Efectos del clima escolar y 

familiar en alumnos 
quienes fueron víctimas 

del acoso virtual 

El acoso virtual suele presentarse mayormente en 

niños y adolescentes, quienes tienden a pasar el 

mayor tiempo posible en las redes digitales, donde 

perjudican a un individuo. 

 

Begoña et al. 

(2020) 

 
Acoso virtual en alumnos, 

ajuste psicosocial e 

ideación suicida en la 
adolescencia 

 
La violencia en las redes, es una situación de 

preocupación social, puesto que puede llevar a la 

víctima (quien recibe las agresiones) a terminar 

con su vida. 

 
 

Jiménez et al. 

(2021) 

Incidencia y 

caracterización del acoso 

y acoso digital entre 

adolescentes 

La agresión virtual se presenta de manera 
constante en los adolescentes, quienes buscan 
estrategias para hostigar a sus pares a través de 
los medios digitales. 

 
 
 

Cárdenas et al. 

(2019) 

Acoso virtual e ideación 

suicida en alumnos de 

secundaria, 

características del 
fenómeno en Hermosillo, 

Sonora 

 
En la violencia virtual se dan conductas de 

amenazas y humillaciones, las cuales se 

manifiestan a través de la difusión de contenido de 

imágenes personalizadas y sexualizadas de la 
víctima. 

 
 
 

Rodríguez et al. 

(2022) 

Acoso/Ciberacoso en 

Quinto y Sexto de 

Educación Primaria: 

Diferencias tomando en 

cuenta el Contexto Rural y 

Urbano 

 
El acoso virtual al igual que el bullying se da con la 

misma intencionalidad y repetición, existiendo una 

enorme diferencia entre ambos roles, debido al 

poder que ejerce uno sobre el otro. Dado que el 

primero ataca mayormente desde el anonimato. 

 
González y 

Prendes (2018) 

 
Ciberacosadores: un 

estudio cuantitativo con 

estudiantes de secundaria 

El uso inadecuado de las herramientas 

tecnológicas, como el ordenador o teléfono, 

permiten al Ciberagresor tener mayor audiencia al 

publicar en las redes sus actos. 
 

En la tabla 1 se muestra que el 55% de los artículos mencionan que el acoso virtual es 

una conducta agresiva que se da en los medios digitales; mientras que el 27% explican 

que dicha violencia permanece en la red a pesar del tiempo. Finalmente, el 18% indican 

que tal problemática se presenta contra las personas que son percibidas como “débiles”. 
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4.2. Tabla 02: Roles implicados en el ciberbullying en adolescentes 
 

Autor y año 
de 

publicación 

   
Roles implicados 

 

Tipo de 
estudio 

   
 

Ciber agresor 

 

Ciber víctima 

 

Espectador 

 
 
 
Ortega 

González 

(2016) 

 
 
 

y 

 
 
 
 
Descriptivo 

correlacional 

 
 
 
 
y 

 
Tiende a emplear las 

redes sociales para 

humillar e insultar a 

través de mensajes 
de texto, difundir 

rumores falsos y fotos 

o vídeos de la víctima. 

 
Recibe  todas  las 

amenazas y observa 

como su agresor 

sube a las redes sus 
fotos/vídeos 

personales  para 

hostigarlo. 

 

 
 
 
 
 
Muñoz et al. 
(2021) 

 
 
 
 
 
Descriptivo 
comparativo 

 
 
 
 
 
y 

 
 

El bullie, es quien 

ejerce la agresión y 

trata de dañar en lo 

mayor posible a otro 
individuo que lo 

considera como débil. 

 
 
 
 
El victimario, quien 

recibe el maltrato y se 

queda callado por 

temor. 

El observador, quien 

está presente cuando 

se suscita  toda la 

agresión, en otras 

palabras, es testigo de 

lo que se está dando 

entre los dos roles 

mencionados 
anteriormente. 

 
 
 
 
Flores et al. 
(2020) 

 
 
 
Descriptivo 
comparativo 

 
 
 
y 

 
Hay mayor 

porcentaje en que las 

niñas son las ciber- 

víctimas, quienes son 
agredidas debido a 

su aspecto físico o 

por sus intereses. 

 

 
 
 
 
 
Gimenez 
(2015) 

 
 
 
 
 
 
Descriptivo 

 
Emplea las TIC’s para 

fastidiar a su víctima, 

asimismo, se 

caracteriza por 

poseer poca empatía, 

ineficiente habilidad 

para relacionarse con 
los        demás        y 

Persona quien es 

acosada y humillada 

por su agresor, lo 

cual es presenciado 

por un público infinito. 
Posee escasa 

popularidad  y 

aceptación en 
grupos, tiende a ser 

Quien tiene 

conocimiento sobre 

los actos violentos que 

se da entre el agresor 

y la víctima. Además, 
mantiene una actitud 

indiferente, dado que 

no denuncia ni reporta 
los hechos, 
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  reacciones débil, inseguro y con manteniéndose 

impulsivas. baja autoestima. totalmente neutral, 
  siendo considerado 
  como un agresor 
  pasivo. 

   
Es quien lastima y 

  

 
 

Rojo et 

(2022) 

 
 
al. 

 
 
Descriptiva 

correlacional 

 
 
y 

agrede a otro 
individuo a través de 

las redes digitales, 

además no le importa 

lo    que    le    puede 

Quien recibe las 
humillaciones  y 

acosos que le 

transmite su agresor 

mediante la internet. 

 
El conocedor de la 
situación que se da 

entre el ciberbullie y la 

cibervíctima. 

   causar.   

  
Se caracteriza por ser 

  

  agresivo, por   tener 
  poca empatía y 

López et al. 
(2020) 

 
Cuantitativo 

pobres relaciones 

sociales, por 
  consumir de 
  sustancias, entre 
  otras. 

   
Lastima Individuo que es 

 

   significativamente a hostigado por medio 
Cuesta et al. Cuantitativo y su víctima a través de de las   plataformas 
(2018) descriptivo  las redes sociales, sin sociales como lo son 

   importarle lo que facebook, twitter y 
   piensa y siente. Instagram. 

   
Mayor porcentaje de 

  

   los agresores son 
   varones, quienes 

Buelga y Cuantitativo y envían fotos 
Pons (2012) descriptivo  explícitas o difunden 

   contenido personal, lo 
   cual perjudica la 
   imagen de la víctima. 

Nuria et 

(2021) 

al.  
Cuantitativo 

Hay agresores que 
hostigan y humillan a 

Recibe todo el daño 
que le emite su 
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  su propia   pareja   a agresor que llega a  

través de la internet o ser su pareja y por 
redes sociales. conocerlo no lo 

 denuncia o reporta. 

    
Ataca desde el 

  
 

Quien evidencia todos 

los actos que se 

realizan vía internet. 
Manteniendo una 

postura neutral. 

    anonimato, por lo que Está intranquilo 

García y   puede hacer el mayor porque siente que en 

Jiménez  Exploratorio y daño posible   a   su cualquier momento 

(2011)  descriptivo  víctima sin que este está siendo 
    último sepa quién es fotografiado 
    la persona   que   lo (paranoia). 
    ataca.  

  
El varón que agrede 

  

  suele hacerlo debido 
  a la orientación 
  sexual y el 

González 
(2018) 

 
Descriptivo 

rendimiento en 
cualquier área de su 

  víctima. En cuanto a 
  la mujer, agrede 
  mayormente por   la 
  imagen corporal. 

   
Actúa de manera Recibe las  

Observa todos los 

hechos, interviniendo 

en algunas ocasiones 

o quedándose una 

posición neutral. 

   individual o se junta agresiones y 
Cardozo 

al. (2016) 

et  
Comparativo 

con otros individuos 

para atacar a un 

presiones del grupo 

por las redes, 
   individuo en encontrándose solo e 
   particular. indefenso. 

 

En la tabla 2 se muestra que el 64% de los artículos hallados identifican la presencia de 

2 roles en el acoso cibernético, dónde el agresor es aquel que realiza la humillación y la 

víctima quien la recibe. Mientras que, el 36% expone la presencia de 3 involucrados, 

añadiendo a dicha dupla el observador, aquel que se limita a ser testigo de la burla. 
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4.3. Tabla 03: Causa del ciberbullying en adolescentes 
 

Autor y año 
de 

publicación 

   
Causas 

 

Instrumento    

 Familiares Personales Sociales 

 
Sánchez et al 

(2020) 

 
Cuestionario 

violencia 

cibernética. 

 
de 

 
Presencia de 

violencia dentro 

del hogar. 

 
Haber sido víctima 

de acoso (de forma 

presencial o virtual). 

 

 
 

Garaigordobil 

(2018) 

 
 

Test de 

virtual. 

 
 

acoso 

Padres ausentes 

en la educación de 

valores, relaciones 

inadecuadas y 
apegos inseguros. 

 
 
Necesidad de 
aprobación por parte 

del grupo de pares. 

 
Indiferencia 

por parte de 

los docentes 

en aula. 

 
 
 
Del rey et al. 

(2016) 

 
 
Cuestionario del 

Proyecto Europeo 

de Intervención de 

Ciberacoso 

Número limitado 

de estrategias que 

son brindadas a 

los hijos para 
afrontar los 

problemas. 

Escaso sentimiento 

de empatía, 

ausencia de culpa 

por lo cometido y 
uso excesivo de las 

redes digitales. 

 

 
Núñez 

(2021) 

 
et 

 
al. Cybervictimization 

Questionnaire for 

teenagers. 

Normalización de 

la violencia en 

casa. 

Manejo de las TIC’S 

para fines 
inadecuados. 

 
Era de la 

digitalización. 

 
 
Giménez et al. 
(2013) 

 
 

Cuestionario 
Cyberbully 

  
Idea errónea de que 

la víctima provoca el 

abuso e inadecuado 
control de impulsos. 

 
 
Acoso 

tradicional que 

refuerza el 
virtual. 

 
 
 

Madrid 

(2019) 

 
 
 
et 

 
 
 
al. 

Test del proyecto 

europeo de 

intervención en el 

acoso virtual 

 
 
 
Decadente apoyo 

y supervisión 

parental. 

 
 
 
Ausencia 

competencias 

sociales. 

 
 
 

de 

Inadecuada 

importancia 

que se le da al 

tema y 

reforzamiento 
de la violencia 
a través de 
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    programas, 

juegos, etc. 

 
 
 
 
 

Alvarez (2019) 

 
 
Test del proyecto 

europeo de 

intervención en el 

acoso virtual 

 
 
Desconocimiento 

de  los  padres 

respecto a lo que 

sus hijos realizan 

en las redes y 

escaso dominio de 

las TIC’S. 

  

 
 

Morales et 
(2018) 

 
 
al. 

Cuestionario de 

agresión en redes 

digitales. 

 
Conductas 

violentas, 

insatisfacción por la 

vida y autoestima 

devaluada. 

No considerar 

el acoso virtual 

como un 

problema con 

efectos graves. 

 
López et 
(2020) 

 
al. 

 
 
Inventario de acoso 
virtual. 

 
Consumo precoz de 

sustancias 

psicoactivas y 

conductas delictivas. 

 

 
 
 
 

Romera et 

(2021) 

 
 
 
 
al. 

 
 
 
European 

Ciberbullying 

Intervention Project 
Questionnaire 

 
Búsqueda de status 

social, en los 

varones (dominio de 

los  varones), 

mientras que en las 

féminas 

(protagonismo 
narcisista). 

 

 
 

Oliveros et 

(2021) 

 
 
al. 

 
European 

Ciberbullying 

Intervention Project 

Questionnaire 

Falta de 

supervisión de los 

padres hacia el 

menor al utilizar la 

internet. 

  

Romero et 
(2019) 

al.  
Escala de 

comunicación entre 

No hay buena 
comunicación 

Indiferencia 
con las 

para 
reglas 
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padres y 

adolescentes, 
Escala de 

ciberacoso, Escala 
de angustia 

psicológica,    entre 
otros. 

entre padres e 

hijos. 

sociales, empleando 

las redes a su 
antojo. 

 

En la tabla 3 se muestra que el 45% de los artículos explican que el ciberbullying se 

presenta cuando los adolescentes han sido víctimas de violencia intrafamiliar, mientras 

que el 36% señalan a la falta de empatía y necesidad de aprobación como causas 

principales. Finalmente, el 19% explican la escasa importancia que se le brinda a este 

tema. 
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4.4. Tabla 04: Impacto psicológico del ciberbullying en adolescentes 
 

Autor y año de 
publicación 

 
Muestra 

 
País 

 
Impacto psicológico 

 
Sánchez et al 

(2020) 

 
 

643 estudiantes 

 
 

México 

 
Pueden apreciarse conductas 

autolesivas, retraimiento y pérdida de 

interés en su entorno. 

 
Muñoz et al 
(2021) 

 
 
1673 estudiantes 

 
 

México 

Atribución de adjetivos descalificativos, 

devaluación de la autopercepción, 

sentimientos de ira y frustración al no 
poder defenderse. 

García et al. 
(2011) 

 
1703 estudiantes 

 
Perú 

 
Susceptibilidad ante la opinión de los 

demás. 

 
Donoso et al. 

(2017) 

 
155 estudiantes 

 
España 

Afectación de la psique, al punto de 

generar ideas irracionales que la víctima 

instaurará dentro de ella. 

 
Quitana et al. 

(2013) 

 
560 estudiantes 

 
Perú 

Vergüenza y miedo de que las personas 

cercanas a él observen la agresión 
vivida. 

 
Baquero y 
Avedano (2015) 

 
 

299 estudiantes 

 
 

Colombia 

Desencadenamiento de cuadros 

psicopatológicos: ansiedad y/o 

depresión, e inclusive intentos de 

suicidio. 

 
Ortega et al. 
(2016) 

 
367 estudiantes 

 
España 

Declive en el rendimiento escolar y 

relaciones con sus pares, desconfianza 
de su entorno (incluyendo su familia). 

 
Nafsika et al. 

(2016) 

 
146 estudiantes 

 
España 

Necesidad de   venganza   que   puede 

repercutir en la conversión de la víctima 
en agresor. 

Begoña et al. 

(2020) 

 
1062 estudiantes 

 
España Estrés y sentimiento de soledad que 

desencadenan en la ideación suicida. 
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Rey et al. (2018) 

 
1645 estudiantes 

 
España 

Las repercusiones se dan en función de 

la inteligencia emocional con la que la 

víctima cuente. 

 
Muñoz et al. 

(2021) 

 
1673 estudiantes 

 
México 

Denigración de la autovalía como 

producto de las constantes burlas e 

insultos. 

 
Alvarez (2019) 

 
167 estudiantes 

 
México 

Trastornos de la conducta alimentaria, 

abandono del hogar y/o enfermedades 

crónicas. 

 
Sanchéz et al. 

(2022) 

 
 

643 estudiantes 

 
 

México 

Dificultad para conciliar el sueño, 

frustración e ira que puede generar 

sensación de venganza e inadecuada 
capacidad de concentración. 

 
Alvites (2019) 

 
363 estudiantes 

 
Perú 

Depresión y decaimiento del estado de 

ánimo de los menores, ocasionando un 

deterioro en su salud integral. 

 
Henning et al. 

(2018) 

 
 
1457 estudiantes 

 
 

España 

Alteraciones en el comportamiento del 

menor, sentimientos de culpa, 

aislamiento social, peleas constantes 
con la familia y bajo rendimiento escolar. 

 

En la tabla 4 se muestra que el 54% de los artículos revisados mencionan como efecto 
la devaluación de la autoestima; mientras que en relación a la depresión y ansiedad se 

observa que de igual manera el 46% de los artículos los identifican como perjudiciales 

para los estudiantes. 



25 
 

V. DISCUSIÓN 
 

En la actualidad, diversos profesionales en salud mental alrededor del mundo 

se encuentran enfocados en el estudio de problemas que aquejan a la 

sociedad, específicamente en cómo dar prevención a dichas problemáticas 

psicosociales que afectan a todos, dentro de las cuales podríamos hacer 

mención a la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, embarazo 

adolescente, drogadicción, entre otros (Bocanegra et al, 2017). Sin embargo, 

no se está tomando en consideración una situación que se manifiesta 

silenciosamente entre los adolescentes, puesto que al desarrollarse en el 

mundo digital (redes sociales) puede ser fácil pasar por alto cuando vemos a 

alguien que está siendo víctima u agresor de dicha situación que es el 

“Ciberbullying” (MINEDU, 2020). 

Este es un problema que se encuentra afectando la vida de distintos 

adolescentes alrededor del mundo, quienes motivados por el temor a no ser 

escuchados o miedo a que el nivel de agresión aumente, suelen no comentar 

lo que les ocurre, sin importar el daño que ello les esté generando (Universidad 

de la Sabana, 2020). Por tal motivo, es necesario indagar con respecto a este 

tema, pues según Plazas (2019) manifestó que el acoso digital ha tenido un 

incremento en las últimas décadas, como producto de los avances en la 

tecnología y la era de la digitalización, en dónde los adolescentes se convierten 

en la población objetivo, tomando en cuenta que ellos tienen un buen dominio 

de las redes online; no obstante, no todos conocen los riesgos a los que se 

enfrentan al ingresar al mundo digital. 

Ante lo mencionado se da respuesta al objetivo general, el cual refiere conocer 
a través de los conceptos teóricos cómo se manifiesta el ciberbullying en los 

adolescentes. Datos obtenidos en los diferentes artículos revisados nos 

muestran que la violencia digital es una situación preocupante caracterizada 

por un conjunto de agresiones que una persona o un grupo realizan contra un 

individuo, con la finalidad de humillar y minimizar a este, por medio de las 

plataformas virtuales (Del Rey et al, 2016). Asimismo, Jiménez et al. (2021) 

acotaron que el acoso virtual es un acto que se presenta con mayor prevalencia 

en adolescentes, puesto que son estos quienes suelen pasar gran cantidad de 
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tiempo en las redes digitales, buscando la constante aprobación por parte de 

sus pares, involucrando a personas que conocen y desconocen dentro de dicho 

conjunto. Esta información se corrobora con lo citado por Palop (2017) quien 

comentó que este tipo de ofensa se manifiesta por una serie de insultos, 

difusión de contenido privado y/o falso respecto a la víctima e inclusive robo de 

la identidad digital, todo ello mediante chats, redes sociales o foros. Asimismo, 

se encuentra que el acoso online posee una mayor audiencia y repercusión en 

las víctimas, dado que todo lo que es publicado en la red permanece allí, a 

menos que esto sea eliminado por el autor (Cifuentes, 2018). Finalmente, Zych 

et al. (2016) añadieron que los diversos conceptos asociados a este tema 

toman como idea principal que, la acción violenta es realizada con intención de 

dañar a gran escala al otro. 

En cuanto al primer objetivo específico se identifican los roles implicados en el 

ciberbullying en los adolescentes. Tras analizar los estudios hallados, se pudo 

evidenciar que algunos autores coinciden en que existen 3 roles involucrados 

dentro de la agresión virtual, donde podemos encontrar al agresor, como aquel 

que ejerce la violencia e intenta lastimar a un individuo considerado como 

emocionalmente vulnerable; mientras que la víctima, recibe la humillación y 

opta por no decir nada, dado que tiene temor de que la situación sólo empeore. 

Finalmente, el observador está presente en la agresión mas no interviene, es 

decir que este mantiene una posición neutral (Muñoz et al., 2021). Otros 

investigadores concuerdan en la existencia de sólo 2 involucrados, donde el 

perpetrador online se caracteriza por la falta de empatía, conductas impulsivas 

y agresivas; mientras que el victimario suele ser poco popular en su grupo de 

pares, posee inseguridad y baja autoestima (Ortega y González, 2016). Ante lo 

expuesto, Molly (2019) coincidieron con lo mencionado por los autores, pues 

explica que el atacante, se siente validado cuando la audiencia apoya las burlas 

que realiza. En cuanto, al agraviado, este comienza a preocuparse más por su 

entorno digital que el físico y el observador se limita a no actuar. Acotando a lo 

expuesto en líneas anteriores, Ferrara (2018) refiere que cuando el agresor 

digital se percata de que el público no está apoyando sus actos, este sube la 

intensidad de sus burlas; en cambio, el agredido puede llegar a convertirse en 

bullie como producto de su necesidad de venganza. 
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Respecto al segundo objetivo específico se explica cuáles son las principales 

causas del ciberbullying. Después de revisar los artículos se halló tres factores 

que desencadenan dicha problemática: a nivel familiar, se observa que los 

adolescentes pueden convertirse en agresores tras haber sido víctimas de 

violencia intrafamiliar; a nivel personal, cuando existe una necesidad de 

sentirse aceptado por su entorno, pueden comenzar agrediendo a la víctima, 

ejerciendo poder en los demás con el fin de ser alguien respetado; mientras 

que, a nivel social se presenta una minimización del impacto que tiene esta 

situación, dado que es un tema que se ha normalizado, tratándose de un juego 

de adolescentes (Garaigordobil, 2018). Núñez et al. (2021) coincidieron con 

dichos factores, explicando que, a nivel familiar, se pueden presentar la 

ausencia de supervisión parental y pobre educación en valores, dificultad para 

establecer límites dentro del hogar en relación con los menores. En cuanto al 

nivel personal, se encuentra el alto nivel de manejo que los adolescentes 

poseen con respecto a las TICS; y en el nivel social, la era de la digitalización 

contribuye para que las personas pasen mayor tiempo en sus dispositivos 

digitales. Información que es corroborada por Soni y Singh (2018) quienes 

mencionaron que el ciberacoso puede haberse desencadenado por factores 

familiares, en donde los padres generan ciertos apegos inseguros con sus hijos, 

lo que convierte a estos en personas vulnerables; factores personales, donde 

los individuos no cuentan con estrategias para hacer frente al acoso y factores 

sociales, que están asociados al temor que experimentan las víctimas de contar 

lo que les sucede, puesto que la experiencia les ha demostrado que si deciden 

denunciar no serán escuchados por la falta o ausencia de evidencia que 

demuestre la agresión física. Frente a lo expuesto en líneas anteriores, Ferrara 

et al. (2018) hacen mención a que el ciberbullying es generado por el odio 

reprimido que tienen los adolescentes hacia sus padres cuando estos abusan 

físicamente de ellos en el hogar, motivo por el que proyectan dicha violencia 

para con sus compañeros. Por otro lado, Marín et al. (2019) sustentaron lo 

expresado por los anteriores autores, pues consideran como desencadenantes 

de la violencia a: problemas dentro del hogar, sobreprotección o escaza 

atención hacia los hijos, dominio de las herramientas digitales, entre otros. 
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Respecto al tercer objetivo específico se reconoció el impacto psicológico en 

las víctimas adolescentes; luego de extraer los datos de los estudios se 

encontró como efectos de la agresión online a: la vulneración de la autovalía 

de la persona, puesto que, tras haber recibido una inmensidad de burlas e 

insultos, esta comienza a instaurar cada uno de los calificativos que han dicho 

sobre sí misma dentro de su mente. Dichas ideas se convierten tan repetitivas 

que pueden llegar al punto de generar cuadros psicopatológicos, tales como: 

depresión, ansiedad y/o trastornos de la conducta alimentaria (Muñoz et al., 

2021). Sanchéz et al. (2022) explicaron que se pueden presentar problemas 

para conciliar el sueño, ira reprimida al no poder defenderse, inadecuada 

capacidad de concentración que puede repercutir en el ámbito académico. Lo 

mencionado es corroborado por Field (2018), quien explicó que el ciberacoso 

produce que los estudiantes no quieran asistir a clases (virtuales y/o 

presenciales) por miedo a ver a sus agresores y paranoia por pensar que su 

agresor lo está siguiendo todo el tiempo. Así también, el autor explica que 

puede desencadenarse ira, la misma que podría convertirlo en un agresor que 

lo llevaría a aprovecharse de los demás tal como lo hicieron con él. Ante ello, 

Flores (2018) refirió que las personas llegan al punto de odiarse tanto a sí 

mismas que piensan en maneras lastimarse, es allí donde en ocasiones surge 

el cutting que puede conllevar hasta intentos de suicidio, comprendiendo que 

esta es una problemática que puede parecer no letal a simple vista, puesto que 

sólo son mensajes que se envían, pero no es así como la persona que recibe 

toda esa humillación lo percibe, y mientras más rápido comprendamos ello, 

menos vidas serán arrebatadas. Finalmente, Garaigordobil et al. (2018) 

concluyeron que las víctimas pueden padecer estrés postraumático, ideación 

suicida y trastornos clínicos ya mencionados en líneas precedentes. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

- Después de haber revisado diversos estudios relacionados a la variable, se 
concluye que el ciberbullying es un tipo de agresión que se manifiesta en las 
redes sociales, con la finalidad de minimizar y ridiculizar a un individuo en 
particular, quien es considerado como “vulnerable, invisible, manipulable y 
sobreprotegido”. 

- Dentro de la problemática se encuentran tres roles, primero tenemos al ciber- 
agresor, quien realiza los actos de intimidación a su par; segundo está la ciber- 
víctima, aquella que recibe las agresiones por redes sociales y tercero 
tenemos al ciber-espectador, individuo que es testigo de las hazañas del 
primer involucrado hacia el segundo. 

- Las principales causas están asociadas a factores: personal, relacionado al 
uso excesivo de las redes sociales y rasgos de la personalidad; familiar, 
debido a la falta de supervisión y el ambiente hostil. Finalmente, a nivel social, 
están la inadecuada relevancia que se le da al tema y la influencia. 

- En relación al impacto psicológico se identifican indicadores, tales como: 
autoestima baja, bajo rendimiento escolar, insomnio, paranoia, entre otros, los 
cuales podrían desencadenar cuadros depresivos, ansiosos y trastornos de la 
conducta alimentaria. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

- Dar a conocer a la comunidad educativa (estudiantes, padres y docentes) 
acerca de lo que implica el ciberbullying, con el fin de concientizar sobre la 
problemática, la cual aqueja a diversos adolescentes alrededor del mundo. 

- Dar la importancia debida a cada uno de los roles implicados en el acoso 

cibernético, teniendo en cuenta que cada uno de ellos posee un motivo 
emocional que lo lleva a generar dicha conducta. Para lo cual se recomienda, 
realizar talleres en relación a: autoestima, resiliencia, empoderamiento, 
gestión de emociones, resolución de conflictos, toma de decisiones y empatía. 

- Involucrar a los padres de familia en estrategias que permitan modificar 
conductas y sobre todo en fortalecer el tipo de relación que el menor establece 

con sus padres. En relación a la escuela, capacitar a los docentes con el fin 
de contar con herramientas pertinentes ante el manejo del bullying o 

ciberbullying. Asimismo, fortalecer el desarrollo de la empatía en los 
adolescentes buscando sensibilizar ante las distintas diferencias que existen 

entre pares. 

- Al conocer las consecuencias en las víctimas, es necesario proporcionar 
atención psicológica bajo el enfoque cognitivo-conductual, para evitar 
consecuencias graves o disminuir el impacto psicológico. Además, de dar un 
acompañamiento pedagógico, con el fin de que este no abandone sus 

estudios a causa de la agresión que ha recibido. 
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