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Abstract 

Several research studies have investigated the relationship between students’ 

satisfaction and cultural environment given that university students are more 

persuaded to act pro environmentally as they partake in different activities, debates 

on the global crisis. This study focuses on international students’ satisfaction on-

campus cultural environment, living, learning experience about the quality of 

education and available facilities. A questionnaire-based cross-sectional systemic 

survey where n=119 foreign students were targeted for data collection using the 

strategy of non-probability convenience sampling. For data processing, SPSS v 22.0 

was adopted and P≤0.05 was considered statically significant. In order to explore the 

relationship between variables, the Kruskal-Wallis H and Mann Whitney U tests were 

carried out.  The results show that high level of foreign students’ satisfaction for 

adequate accommodation, influence of Chinese culture and quality of education. This 

study evaluated that the overall better level of satisfaction in cultural, living, standard 

of education, learning system, cost of accommodation, and sports. Moreover, these 

findings will also be helpful to the policy makers of higher education, administrators 

pertinent to educational governance.  

Keywords: moral disengagement, aggressiveness, cyberbullying, schoolchildren. 
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Resumen 

Varios estudios han investigado la relación entre la satisfacción de los estudiantes y el entorno 

cultural. El presente estudio se centra en la satisfacción de los estudiantes internacionales con 

el entorno cultural del campus, la vida, la experiencia de aprendizaje sobre la calidad de la 

educación y las instalaciones disponibles. Se trata de una encuesta sistémica transversal basada 

en un cuestionario en el que se seleccionaron 119 estudiantes extranjeros para la recopilación 

de datos mediante una estrategia de muestreo de conveniencia no probabilístico. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS v 22.0 y se consideró que P≤0.05 era 

estadísticamente significativo. Para explorar la relación entre las variables, se realizaron las 

pruebas H de Kruskal-Wallis y U de Mann Whitney.  Los resultados muestran que el alto nivel 

de satisfacción de los estudiantes extranjeros por el alojamiento adecuado, la influencia de la 

cultura china y la calidad de la educación. Este estudio evaluó que el nivel general de 

satisfacción es mejor en cuanto a la cultura, la vida, el nivel de educación, el sistema de 

aprendizaje, el coste del alojamiento y los deportes.  

Palabras clave: desconexión moral, agresividad, ciberacoso, escolares
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n la actualidad, los dispositivos electrónicos ocupan una parte central 
de la vida de muchas personas, en particular, niños y jóvenes; desde 
el uso de computadoras, teléfonos inteligentes para el trabajo escolar 
y los juegos en línea (Ngantcha, et al., 2018). El uso y acceso a 

Internet ha permitido un intercambio casi instantáneo de ideas y comunicación 
en la comunidad escolar siendo una ventaja para la educación; sin embargo, 
se han manifestado varias consecuencias negativas no deseadas, entre ellas el 
ciberacoso (Baccarella et al., 2018). El ciberacoso se caracteriza como actos 
agresivos llevado por un individuo o grupo de individuos a través de 
plataformas virtuales como las redes sociales, internet y teléfonos móviles 
(Smith, 2019). Entre las características de las conductas de ciberacoso se 
evidencia la intencionalidad, desequilibrio y reiteración (Kwan et al., 2020). 
Las estadísticas reportan variaciones en las tasas de prevalencia del ciberacoso 
en diferentes estudios de investigación. En una revisión integral, se evidencia 
que la prevalencia de cibervictimización oscila entre 13.9 y 57.5% y de 
perpetración entre el 6.0 y 46.3%, siendo la violencia verbal (insultos, 
calumnias, burlas y amenazas) la más común en el ciberacoso (Zhu et al., 
2021). Otro estudio que tuvo como objetivo estimar la prevalencia del 
ciberbullying reporta que la cibervictimización es del 17% y perpretación del 
10.4% (Eyuboglu et al., 2021).  

Los reportes de ciberbullying en Latinoamérica son semejantes a otras 
investigaciones desarrolladas en Estados Unidos y Europa (Herrera et 
al.,2018). En México un estudio de metaanálisis registra datos de prevalencia 
entre el 19 y 21% para la cibervictimización y 11% para la ciberagresión 
(Vega-Cauich, 2019). En Ecuador un estudio indica que la perpetración en 
entornos virtuales es del 56.9% y la victimización virtual es del 42.8% 
(Herrera et al., 2018). En Argentina un estudio empírico registra datos de 6% 
para cibervíctima y 8% de ciberagresor (Ressett, 2019). En Colombia datos 
de ciberbullying oscilan entre un 5% a 27.5% para cibervíctimas y 2.5% a 
26.7% para ciberagresores (Garaigordobil et al., 2018). 

En Perú la prevalencia de ciberbullying en un estudio realizado en 
adolescentes peruanos por Oriol et al. (2019) registra una prevalencia del 
8.1%. Otra investigación de casi mil estudiantes de primaria de la ciudad de 
Chiclayo registra datos de 0.7 y 3.2% para estudiantes que fueron testigos 
ocasionales de ciberacoso (Henning et al., 2019). Otros estudios en el Perú 
muestran tasas de prevalencia en cibervictimización del 31.3% (Miranda et 
al., 2019) mientras que el ciberacoso alcanza tasas del 24.6% (Miranda et al., 
2019).  

E  
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El ciberbullying se define como una forma de agresión generado por un 
daño intencional y reiterado mediante medios electrónicos (Olweus, 2012; 
Hindja y Patchin, 2018).  El ciberacoso se caracteriza por acciones virtuales 
como insultar, amenazar, calumniar y chantajear a través de correos 
electrónicos, mensajería instantánea y redes sociales (Chu et al., 2018). 
Actualmente, el ciberbullying es considerada un problema de salud pública 
que afecta significativamente la salud mental de los adolescentes (Guarani et 
al., 2019; Carvalho et al., 2018).  

 
Agresividad y Ciberbullying en Adolescentes 

 
La agresividad puede definirse como un comportamiento intencional para 
dañar a otros (Ramirez, 2003). La agresividad en el ciberacoso es un 
fenómeno de interacción social que es considerado como actos intencionales 
repetidos de agresión de los individuos hacia otros (es decir, compañeros) a 
través de la tecnología (Eden y Roberto, 2021). Entre las características del 
comportamiento agresivo en el ciberbullying se encuentra el envío de 
mensajes hostiles que incluyen atacar actitudes, la apariencia física, 
antecedentes personales o características de personalidad de alguien, y otros 
comportamientos como amenazas, expresiones con contenido sexual, burlas, 
hacerse pasar por otra persona, insultos y desvalorización de la vida de otras 
personas (Vieira et al., 2019). Varias investigaciones han demostrado que la 
agresividad es un importante predictor del ciberbullying (Martínez-
Monteagudo et al., 2019). Entre las características de la agresividad se destaca 
la ira como expresión emocional de los adolescentes que sufren de ciberacoso. 
Esta emoción se presenta cuando el adolescente se enfrenta a acciones 
desleales o manifestaciones difamatorias interpretando la situación como 
injusta para las cibervíctimas (Marín-Cortés, et al., 2021). Asimismo, un 
estudio de revisión sistemática indica que los adolescentes que externalizan 
sus emociones (hacer responsable a otro) por lo general experimentan ira y 
deseo de venganza (Marín-Cortés y Linne, 2020). Las cibervíctimas también 
experimentan la hostilidad como parte de los esquemas cognitivos producto 
del ciberacoso (Gualdo et al., 2015). De esta forma, las evidencias de estos 
estudios en muestras adolescentes sugieren que tanto la ira como la hostilidad 
aumentan el riesgo de victimización, siendo más probable que las víctimas 
demuestren un comportamiento agresivo (Escortell et al., 2020).  

Por otra parte, el perfil del ciberagresor sugiere un comportamiento 
antisocial a través de la agresión virtual, donde desarrollan percepciones de 
anonimato y la creencia que la presencia física es irrelevante en un espacio 
virtual, de esta forma refuerzan sus actitudes hostiles que conducen a la 
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perpetración (Barlett et al., 2020). Por otra parte, los espectadores también 
adoptan un lenguaje verbal agresivo como forma destructiva de comunicación 
cibernética (Ferreira et al., 2020). Estudios como el de Beltrán-Catalán et al. 
(2018) identificaron agresiones cibernéticas asociados a burlas sobre falta de 
inteligencia, ataques hacia la apariencia física, insultos y humillaciones, acoso 
y amenazas. Por otro lado, aquellos adolescentes con elevados niveles de 
agresividad física e de ira son más susceptibles de intentar causar daño a otros, 
utilizando todos los medios disponibles (incluido Internet). Estos datos están 
en consonancia con otros estudios que han puesto de manifiesto la fuerte 
relación entre ser un acosador tradicional y mantener esta conducta a través 
de internet (Olweus, 2012). De esta manera, según Montuoro y Mainhard 
(2017) los estudiantes desarrollan características individuales y ambientales 
que afectan el proceso cognitivo para posteriormente generar ocurrencias de 
agresión. A su vez, los individuos con altos niveles de agresividad reducen su 
capacidad de empatía, culpa y remordimiento que propicia un mayor 
desarrollo de conductas de ciberacoso (Song et al., 2019).  
 
Desvinculación Moral como Mediador 
La desvinculación moral ha sido identificada como un factor desinhibitorio 
que explica gran variedad de las conductas de transgresión y agresión en el 
entorno escolar (Gini et al., 2014; Paciello et al., 2008); siendo ampliamente 
estudiada por su asociación con el bullying y ciberbullying (Paciello et al., 
2020). Bandura (2001) en base a la teoría cognitiva social considera los 
factores socioestructurales como operadores de los mecanismos psicológicos 
del individuo para producir comportamientos agresivos y que estos tengan un 
impacto cognitivo en niños y adolescentes. De este modo, la desvinculación 
moral hace referencia a esquemas psicológicos que inhiben las autosanciones 
morales (Caprara et al., 2014; Wang et al., 2017; Bandura, 1999), donde los 
comportamientos que violan las normas internas, pueden desarrollarse a través 
de esquemas cognitivos de desconexión moral para ser menos dañino según 
la situación presentada (Wang et al., 2016). Es decir, la desvinculación moral 
puede activar las conductas lesivas, la subestimación del papel para causar 
daño y la culpabilización y/o deshumanización de las víctimas; de esta forma, 
el uso de estos mecanismos, las personas pueden frenar sus estándares morales 
y actuar de manera inmoral y/o agresiva sin sentir autorreproche (Paciello et 
al., 2020).  

Entre las características de los ciberacosadores se identifica la falta de 
empatía, conducta agresiva, dificultades para cumplir con las normas, 
conducta delictiva, dependencia tecnológica y absentismo escolar (Crone y 
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Konijn, 2018). Además, los mecanismos de la desvinculación moral son 
reforzados por las características de los entornos virtuales; ya que, las 
cibervíctimas no son percibidas directamente y el ataque de las 
ciberagresiones se mantiene bajo una figura de anonimato (Wang y Ngai, 
2020; Lo Cricchio et al., 2021).  

Diversos estudios han sugerido que el efecto inhibidor de la conducta 
moral en los entornos en línea se desarrolla a partir de algunos factores como 
la invisibilidad, la minimización de la autoridad y la asincronía que pueden 
aumentar problemas psicológicos en como la depresión, ansiedad y falta de 
autoestima (Suler, 2004). Un estudio de metaanálisis reporta que la 
desconexión moral actúa como un factor de riesgo para el ciberacoso (Chen 
et al., 2017; Vieira et al., 2018). Estudios han demostrado que la distancia 
física y temporal de la víctima puede crear una ilusión en el perpetrador de 
que no se ha hecho daño (Wang y Ngai, 2020).  
 

El Estudio Actual 
La revisión literaria reporta que los adolescentes con altos comportamientos 
agresivos tienen más probabilidad de estar relacionados con situaciones de 
perpetración por ciberacoso. Asimismo, rasgos de agresividad verbal, 
hostilidad e ira son importantes predictores del ciberacoso (Escortell et al., 
2020). El papel mediador de la desconexión moral ha demostrado su 
asociación con comportamientos agresivos. Varios estudios han considerado 
que el uso de entornos virtuales se caracteriza por el desarrollo de conductas 
desinhibidas como el ciberacoso (Wright et al., 2019). De esta manera, el uso 
de los mecanismos cognitivos de la desconexión moral se ha asociado a la 
naturaleza inmoral de la ciberagresión (Romera et al., 2021).  

Con base a la evidencia demostrada se espera hallar el papel mediador de 
la desconexión moral en la relación del comportamiento agresivo con la 
cibervictimización y ciberagresión  (hipótesis 1). 

En cuanto a agresividad se espera una asociación directa con la 
cibervictimización y ciberagresión en los adolescentes peruanos (hipótesis 2). 
La desconexión moral se asociaría positivamente con la cibervictimización y 
ciberagresión en adolescentes peruanos (hipótesis 3). 

 
Método 

Participantes 
Este estudio utilizó un muestreo por conveniencia de estudiantes de 
secundaria de instituciones educativas de las provincias de Lima, Trujillo y 
Piura. Se estableció una muestra representativa de 729 adolescentes del nivel 
secundario. La distribución de los estudiantes por sexo fue de 415 hombres 
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(56.9%) y 314 mujeres (43.1%) y las edades oscilaron entre los 12 a los 18 
años (Medad = 14.58; DE = 1.274). Los estudiantes cursan el nivel secundario 
entre 1° (16.2%), 2° (18%), 3° (26.5%), 4° (29.9%) y 5° (9.5%). Asimismo, 
244 estudiantes provienen de instituciones públicas (33.5%) y 485 fueron de 
instituciones privadas (66.5%). 
  
Instrumentos 
European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIP-Q; Del 
Rey et al., 2015) 

El cuestionario contiene 22 ítems con una escala de respuesta tipo Likert 
de 5 opciones, que van desde 0 (nunca) hasta 5 (siempre). El instrumento se 
divide en dos dimensiones: la escala de cibervictimización compuesto por 11 
ítems, con preguntas como: “Alguien me ha dicho groserías o insultado por 
internet (e-mail, redes sociales, llamadas o SMS) o “Alguien ha colgado 
información personal sobre mí en internet” y la dimensión de ciberagresión 
compuesta por 11 ítems, con reactivos como: “Alguien ha colgado 
información personal sobre mí´ en internet” o “He colgado información 
personal sobre alguien en internet (por ejemplo en redes sociales)”. Las 
propiedades psicométricas y traducción española de la escala se desarrollaron 
por Herrera-López et al (2017) confirmó la estructura bidimensional del 
ciberbullying obteniendo índices de bondad de ajuste aceptables (χ2S-B = 
644.97; χ2S-B/ (208) = 3.10; p<0.001; CFI = 0.97; RMSEA = 0.047; AIC = 
228.96) y la confiabilidad se realizó por consistencia interna de omega ( ) de 
ambas dimensiones (cibervictimización = 0.94 y ciberagresión = 0.91).  
 

Moral Disengagement Scale (Bandura et al., 1996) 
El instrumento evalúa el grado de aceptación de la exoneración moral de 

la conducta lesiva. La escala está compuesta por 32 reactivos y el formato de 
respuesta es de tipo Likert de 5 opciones que van desde 1 (totalmente en 
desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo) y consta de ocho mecanismos de 
la desconexión moral como: justificación moral (“está bien pelear para 
proteger a mis amigos”), lenguaje eufemista (“golpear a un compañero es 
solamente una forma de pelear”), comparación ventajosa (“dañar una 
propiedad ajena no es tan malo si se compara con golpear a los compañeros”), 
difusión de la responsabilidad (“los jóvenes pandilleros no deben ser culpados 
por los problemas que su pandilla realiza”), desplazamiento de la 
responsabilidad (“si un niño vive en condiciones desfavorables no se le puede 
juzgar por comportarse agresivamente”), distorsión de consecuencias (“está 
bien decir pequeñas mentiras porque no hacen ningún daño”), 
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deshumanización (“algunas personas merecen ser tratados como objetos”) y 
atribución de la culpa (“si un estudiante pelea y se porta mal en la escuela la 
culpa es del maestro”).  Las evidencias psicométricas se desarrollaron por 
Bautista et al. (2020) donde realizaron un análisis factorial confirmatorio, 
reportando índices de bondad de ajuste aceptables (X2/gl= 2.03; CFI= 0.97; 
RMSEA= 0.05 IC90 [0.038-0.065]; SRMR= 0.03; AIC=159.07) y el cálculo 
de la confiabilidad por omega reportando valores superiores a .65 para las 
dimensiones y .93 para la desconexión moral. 

 
Aggression Questionnaire (Buss y Perry, 1992) 
Se utilizó la versión breve del cuestionario de agresión de Buss y Perry 

(Morales-Vives et al., 2005). La escala se compone por 20 ítems y posee una 
escala de respuesta tipo Likert de cinco opciones desde 1 (muy rara vez) hasta 
5 (muy frecuentemente). El cuestionario consta de cuatro dimensiones como: 
agresividad física (“de vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona”), agresividad verbal (“cuando no estoy de acuerdo con 
mis amigos, discuto con ellos”), ira (“me da rabia fácilmente, pero se me pasa 
rápido”) y hostilidad (“algunas veces me pregunto por qué me siento tan 
resentido por algunas cosas”). Las evidencias psicométricas se desarrollaron 
por Chahín-Pinzón et al. (2012) reportó índices de ajuste de bondad aceptables 
(CFI= 0.92; NFI = 0.90 y RMSEA= 0.049, IC90 [0.044-0.057]). La 
confiabilidad se calculó mediante el coeficiente de alfa de cronbach, 
obteniendo valores en las dimensiones entre .58 a .75 y la escala de 
agresividad de .82.  
 
Procedimiento 
La investigación fue revisada y aprobada por el comité de ética de la 
Universidad Tecnológica del Perú. Posterior a ello, se seleccionó a las 
instituciones educativas mediante una búsqueda interna por parte de los 
investigadores y se elaboró una lista inicial de colegios para que después se 
les motivara a participar en el estudio. Se envió a los directores una carta de 
presentación del proyecto y después se recibió el permiso de las escuelas. Se 
envió inicialmente a los padres un consentimiento informado para la 
participación de su hijo o hija, donde fueron informados sobre la naturaleza 
del estudio, la participación voluntaria y el anonimato de los datos. Además, 
se les brindó a los estudiantes un asentimiento informado mediante un 
formulario en línea aceptando participar en el estudio. Los investigadores 
ingresaron a las sesiones de clase y durante aproximadamente 40 minutos se 
administraron los instrumentos. 
 



RISE–International Journal of Sociology of Education, 12(1) 9 
 

 

Análisis de datos 
Para el análisis de información se utilizó el programa estadístico SPSS v25, 
donde inicialmente se calculó los estadísticos descriptivos y la confiabilidad 
por consistencia interna mediante omega (). Asimismo, se analizaron las 
variables mediante la correlación de Pearson. Para probar el modelo 
mediacional se utilizó el macro PROCESS en SPSS para examinar el efecto 
mediador de la desconexión moral (modelo 4) (Hayes, 2018). Se analizó los 
intervalos de confianza de los efectos indirectos en función de un Bootstrap 
de 10 000 muestras aleatorias, de esta forma, los efectos indirectos se 
consideran significativos siempre que los intervalos de confianza no incluyan 
el cero. 
 

Resultados 
La tabla 1 muestra las medias, desviaciones estándar y las correlaciones entre 
las variables de estudio. Todas las medidas se correlacionaron en la dirección 
esperada, donde la agresividad se relaciona positivamente con la 
cibervictimización (r = .363, p < .001) y ciberagresión (r = .314, p < .001). 
Además, la desconexión moral, mostró correlaciones positivas con la 
cibervictimización (r = .189, p < .001) y ciberagresión (r = .158, p < .001). 
Los resultados también mostraron la relación positiva entre la desconexión 
moral y la agresividad (r = .277, p < .001). La confiabilidad de las medidas se 
realizó mediante el coeficiente de omega obteniendo valores aceptables ( > 
.70).  
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Tabla 1 

Análisis descriptivo, confiabilidad y correlaciones entre variables 

Variable  Media DE 1 2 3 

1. Cibervictimización 0.910 2.37 3.07 - 
  

2. Ciberagresión 0.890 1.19 2.43 0.518** -  

3. Desconexión moral 0.798 47.12 10.02 0.189** 0.158** - 

4. Agresividad 0.776 40.52 10.72 0.363** 0.314** 0.277** 

 = Coeficiente de omega, DE = Desviación típica 
 

Se probó dos modelos mediacionales, donde el primero muestra que la 
agresividad tiene un efecto directo con la desconexión moral (β = 0.25; 
p<0.001). Asimismo, la agresividad (β = 0.10; p<0.001) y la desconexión 
moral (β = 0.03; p = 0.007) muestran un efecto directo positivo con la 
cibervictimización. El efecto indirecto muestra un intervalo de confianza 
donde el cero no se incluye (β = 0.01, SE=0.01; 95% IC [0.00; 0.02), por lo 
que la desconexión moral posee un rol mediador en la relación de la 
agresividad y la cibervictimización. Finalmente, se muestra un efecto total que 
hace referencia a la suma de los efectos directos e indirectos de la agresividad 
sobre la cibervictimización (β = 0.10; p<0.001). 

El segundo modelo muestra que la agresividad tiene un efecto directo con 
la desconexión moral (β = 0.26; p<0.001). Además, la agresividad (β = 0.07; 
p<0.001) y la desconexión moral (β = 0.02; p = 0.036) muestran un efecto 
directo positivo con la ciberagresión. El efecto indirecto muestra un intervalo 
de confianza donde el cero no se incluye (β = 0.01, SE=0.01; 95% IC [0.000; 
0.02), por lo que la desconexión moral posee un rol mediador en la relación 
de la agresividad y la ciberagresión. Finalmente, se muestra un efecto total 
que hace referencia a la suma de los efectos directos e indirectos de la 
agresividad sobre la ciberagresión (β = 0.71; p<0.001). 
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Tabla 2 

Efectos directos e indirectos del modelo de agresión y ciberbullying mediada 

por la desconexión moral 

Rutas modelo 
Efecto 

estimado 
SE 

95% 

IC 
p 

Efecto directo     

A --> Cibervictimización 0.10 0.01 
0.08 - 

0.11 

<0.00

1 

A --> Desconexión moral 0.25 0.03 
0.19 - 

0.32 

<0.00

1 

Desconexión moral --> 

Cibervictimización 
0.03 0.01 

0.01 - 

0.05 
0.007 

Efecto indirecto     

A--> Desconexión moral --> 

Cibervictimización 
0.01 0.01 

0.00 - 

0.02 

<0.00

1 

Efecto total 0.10 0.01 
0.08 - 

0.12 

<0.00

1 

Efecto directo     

A --> Ciberagresión 0.07 0.01 
0.05 - 

0.08 

<0.00

1 

A --> Desconexión moral 0.26 0.03 
0.19 - 

0.33 

<0.00

1 

Desconexión moral --> Ciberagresión 0.02 0.01 
0.00 - 

0.04 
0.036 

Efecto indirecto     

A--> Desconexión moral --> 

Ciberagresión 
0.01 0.01 

0.00 - 

0.02 

<0.00

1 

Efecto total 0.71 0.01 
0.06 - 

0.09 

<0.00

1 

 
La figura 1 muestra, confirma el modelo mediacional donde se confirma 

que la desconexión moral es un mediador en la relación entre la agresividad 
con la cibervictimización (β = 0.01, SE=0.01; 95% IC [0.000; 0.02]) y 
ciberagresión (β = 0.01, SE=0.01; 95% IC [0.000; 0.02]).  
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Figura 1.  
Efectos directos e indirectos de la agresión sobre la cibervictimización y 
ciberagresión y la desconexión moral como variable mediadora. 
 

 
Discusión y Conclusiones 

 
La investigación sobre ciberbullying ha cobrado impulso El propósito de este 
estudio fue examinar el papel mediador de la desconexión moral en la relación 
de la agresión con las dimensiones del ciberbullying. Con base a la revisión 
literaria, este análisis proporciona una mayor comprensión de los factores 
individuales que influencia el ciberbullying; así como, los elementos que 
median la interacción de la perpetración y la victimización en adolescentes 
peruanos.  

De acuerdo con la hipótesis 1, los resultados mostraron que la desconexión 
moral medió la asociación entre la agresividad y el ciberbullying 
(cibervictimización y ciberagresión). Este hallazgo explica que los 
adolescentes desinhiben sus creencias morales, en la incidencia de 
comportamientos de agresividad verbal, expresión de ira y hostilidad en 
entornos virtuales que impliquen la perpetración y victimización. Es por ello, 
que los resultados del presente estudio son congruentes con los modelos 
teóricos de la agresión (DeWall et al., 2011); donde la agresividad es 
considerada como un mecanismo de personalidad que hace referencia a 
características individuales estables del individuo para predecir el ciberacoso 
a través de la mediación de la desconexión moral como variable para justificar 
los comportamientos del ciberbullying (Wang et al., 2017). De esta forma, el 
resultado general de mediación, respaldan la premisa que el comportamiento 
agresivo facilita la activación de mecanismos de desconexión moral, 
conducentes al ciberbullying siendo consistente con otras investigaciones 
(Wang et al., 2017; Fang et al., 2020).  
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La agresión tiene un efecto predictor estadísticamente significativo tanto 
en la perpetración del ciberbullying; así como, en las víctimas por 
ciberbullying (hipótesis 2). Estudios previos reportaron que la agresión verbal 
es la más es la expresión de agresividad más utilizada en situaciones de 
ciberbullying a través de insultos, amenazas, intimidación, burlas y exposición 
de contenido sexual (Rachoene y Oyedemi, 2017). En los ciberacosadores el 
internet actúa como un reforzador para la conducta agresiva bajo el anonimato 
e identidad, concibiendo que sus actos pasarán desapercibidos (Grigore y 
Maftei, 2020). De este modo, los ciberagresores pueden demostrar ira, 
hostilidad, agresión verbal en múltiples situaciones que involucren el entorno 
virtual (Peker y Nebioglu, 2021). Por otra parte, las cibervíctimas, la literatura 
indica que son incapaces de proteger sus derechos y de seguir un 
comportamiento a partir de la voluntad de los demás (Peker, et al., 2012). 
Asimismo, los estudiantes que se convierten en víctimas cibernéticas forman 
un pensamiento hostil, donde los victimarios merecen ser castigados; de esta 
forma, las cibervíctimas utilizan estrategias como ira (Lozano-Blasco et al., 
2020), sentimientos de venganza (Quintana-Orts et al., 2022) y 
comportamientos hostiles (Wang et al., 2017; Arató et al., 2020).  

La relación entre la desconexión moral con el ciberbullying, muestra una 
asociación positiva, donde tanto las cibervíctimas y ciberagresores son 
propensos a utilizar mecanismos cognitivos de desvinculación moral para no 
experimentar sentimientos de culpa por dañar a otras personas (hipótesis 3). 
La teoría cognitiva social señala la importancia de la conducta individual en 
el marco de experiencia social del individuo (Bandura, 2016); es decir, los 
esquemas cognitivos surgen a través de las oportunidades que proporcionan 
los entornos virtuales, donde se activan comportamientos de desinhibición 
como mecanismos de participación en el ciberbullying (Shin y Biocca, 2017). 
Estudios reportan que las cibervíctimas utilizan recursos cognitivos para que 
las agresiones por ciberbullying parezcan menos dañinas; de esta forma los 
adolescentes que suelen restarle importancia a eventos de ciberbullying 
esconden su condición de cibervíctima, debilitando significativamente la 
búsqueda de redes de apoyo (Cuadrado-Gordillo y Fernández-Antelo, 2019). 
Asimismo, Fernández-Antelo y Cuadrado-Gordillo (2019) que a medida se 
eleven los niveles de desvinculación moral la prevalencia de 
cibervictimización aumenta; de esta forma, las cibervíctimas experimentan 
mucha tensión y activan diversos mecanismos para poder frenar los ataques 
mediante deseos de venganza. Por otro lado, se evidencia un efecto predictor 
de la desconexión moral sobre la ciberagresión. Esto es consistente con otros 
estudios, que explican que los agresores cibernéticos experimentan un estado 
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de desinhibición en línea, donde se relajan ante las barreras restrictivas del 
comportamiento moral (Suler, 2005). Asimismo, Wang y Ngai (2020) destaca 
al anonimato, como método donde los ciberagresores, dejan de preocuparse 
por revelarse a sí mismo, evadiendo todo tipo de responsabilidad; la 
invisibilidad, donde los agresores en línea aprovechan la ausencia de contacto 
visual y la comunicación cara a cara y finalmente la asincronía, donde el 
agresor cibernético aprovecha la falta de restricciones en tiempo y geografía. 
Además, estudios longitudinales han indicado que elevados niveles de 
desconexión moral predice comportamientos de ciberagresión (Marín-López 
et al., 2020).  

 
Limitaciones del Estudio 
Se deben considerar varias limitaciones en la presente investigación. En 
primera instancia, se debe tener cuidado en las interpretaciones de las 
relaciones causales, debido que, la investigación es de tipo transversal. 
Segundo, esta investigación no indagó las relaciones entre subgrupos (sexo, 
rangos de edad, tipo de institución), dada la tasa inferior de ciberbullying en 
el grupo de aplicación; además, las submuestras darían lugar a resultados con 
un poder estadísticos limitado para identificar efectos moderadores o 
mediadores. Tercero, los hallazgos son consistentes con otras investigaciones 
que han demostrado un efecto positivo entre las variables de agresividad, 
desconexión moral y ciberbullying; por ello, la generalización de los 
resultados debe verificarse en otras muestras de países latinoamericanos. En 
cuarto lugar, la información recogida fue a través de medidas de autoinforme 
siendo la mayoría hombres, lo cual, podría afectar la validez del presente 
estudio. Finalmente, los hallazgos no pueden generalizarse a otras muestras 
que no sean adolescentes de secundaria de instituciones educativas.  

A pesar de las limitaciones de estudio, los hallazgos destacan importantes 
aportes prácticos en la identificación de factores de riesgo y protección para 
la elaboración de programas de prevención e intervención del ciberbullying. 
De esta forma los resultados revelaron que la agresividad tiene una interacción 
directa con el ciberbullying y la desconexión moral tiene un efecto mediador 
entre las variables, convirtiéndose en un factor de riesgo para la perpetración 
y victimización de ciberbullying. De esta manera, los profesores de diversas 
instituciones educativas pueden reducir la desvinculación moral destacando 
las consecuencias o efectos negativos del ciberbullying en el caso de las 
víctimas; por otra parte, en los perpetradores estos se darían cuenta de la 
gravedad de las consecuencias que tiene esta problemática en el contexto 
educativo e individual. Finalmente, considerando los efectos directos e 
indirectos de la agresividad sobre los ciberbullying mediados por la 
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desconexión moral, puede ayudar a diseñar modelos de intervención 
psicológica efectivas dirigidas a disminuir los niveles de desconexión moral 
en adolescentes que tengan altos puntajes de cibervictimización y/o 
ciberagresión. 
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