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Resumen

Introducción: Un creciente número de estudios han demostrado vínculos consistentes entre la teoría 
de la desvinculación moral de Bandura y los comportamientos disruptivos e inhumanos. Recientemente 
se han explorado las relaciones directas e indirectas de la desvinculación moral con el acoso escolar, el 
ciberacoso y otros comportamientos agresivos en niños(as) y adolescentes, lo cual amerita una revisión 
de los principales hallazgos.
Objetivo: Revisar la literatura y evidencia empírica sobre el efecto de la desvinculación moral en la 
participación de niños(as) y adolescentes en el acoso escolar, el ciberacoso y otros comportamientos 
agresivos.
Método: Se trató de un estudio de revisión documental. La búsqueda bibliográfica se efectuó en la Web 
of Science. Se incluyeron 45 estudios empíricos para el análisis.
Resultados: Se encontró que la desvinculación moral y sus diferentes estrategias sociocognitivas tienen 
efectos directos e indirectos que predicen la participación de niños(as) y adolescente en el acoso escolar, 
el ciberacoso, comportamientos agresivos y antisociales. Adicionalmente, la empatía, las relaciones de 
amistad, la crianza, las tendencias prosociales, la ira y los rasgos insensibles-no emocionales son factores 
que, en conjunto, contribuyen al desarrollo, mantenimiento o disminución de conductas de acoso y 
ciberacoso. También se reportó que los hombres presentan una mayor tendencia que las mujeres al 
acoso escolar, el ciberacoso, la agresión y uso de la desvinculación moral.
Conclusiones: Se señala la importancia de los procesos de cognición moral para el desarrollo de estra-
tegias de intervención psicoeducativa y psicosocial destinadas a prevenir y reducir el acoso y ciberacoso 
en niños(as) y adolescentes.

Palabras clave: acoso escolar, ciberacoso, desconexión moral, justificación moral, atribución de culpa, 
tendencias prosociales.

Abstract

Introduction: A growing number of studies have demonstrated consistent links between Bandura’s 
moral disengagement theory and disruptive and inhumane behaviors. The direct and indirect relation-
ships of moral disengagement with bullying, cyberbullying, and other aggressive behaviors in children 
and adolescents have recently been explored, ensuring a review of key findings.
Objective: To review the literature and empirical evidence on the effect of moral disengagement on 
children’s and adolescents’ engagement in bullying, cyberbullying, and other aggressive behaviors.
Method: This was a documentary review study. The literature search was carried out in the Web of 
Science. Forty-five empirical studies were included for analysis.
Results: Were found that moral disengagement and its different socio-cognitive strategies have direct 
and indirect effects that predict child and adolescent involvement in bullying, cyberbullying, aggressive 
and antisocial behaviors. Additionally, empathy, friendship relationships, parenting, prosocial tendencies, 
anger and callous-unemotional traits are factors that together contribute to the development, mainte-
nance or decrease of bullying and cyberbullying behaviors. It was also reported that males present a 
greater tendency than females to bullying, cyberbullying, aggression, and use of moral disengagement.
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Conclusions: The importance of moral cognition processes for the development of psychoeducational 
and psychosocial intervention strategies aimed at preventing and reducing bullying and cyberbullying in 
children and adolescents is pointed out.

Key words: bullying, cyberbullying, moral disengagement, moral justification, attribution of blame, 
prosocial tendencies.

1. INTRODUCCIÓN

La desvinculación moral es una categoría psicológica relevante para 
comprender las conductas agresivas en adolescentes, siendo actualmente, un 
campo fructífero de investigación interdisciplinar (Moore, 2015). La desvin-
culación moral ha sido de gran utilidad para explicar los comportamientos 
agresivos y antisociales durante la infancia y la adolescencia (Gini et al., 2013; 
Paciello et al., 2017; Shulman et al., 2011). Se ha reportado que, para llevar 
a cabo estos comportamientos, se requiere de estrategias cognitivas que 
permitan la desactivación de la autocensura y la culpa (Hyde et al., 2010).

De acuerdo con la propuesta teórica de Bandura (1990, 1999, 2002), la 
desvinculación moral es un proceso cognitivo en el que una conducta social-
mente inaceptable o perjudicial para los demás es justificada moralmente 
de tal modo que la persona logra desconectarse de las autosanciones para 
poder perpetrar una conducta inhumana o inmoral. Bandura (1990, 1999, 
2002) propuso ochos estrategias o mecanismos cognitivos de desvinculación 
moral (Ver Figura 1).

Figura 1. 
Estrategias o mecanismos cognitivos de desvinculación moral

Fuente: Tomado de Bandura (1999, p.194).

Moore (2015) explica la desvinculación moral como la implementación de 
estrategias cognitivas relativamente estables que se activan ante el compor-
tamiento social de las personas en diversos contextos de socialización, y su 
estudio se ha enfocado en comprender los comportamientos antisociales, 
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el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia, la agresión física y el 
acoso escolar en niños(as) y adolescentes (D’Urso et al., 2018; Fontaine et al., 
2012; Gini et al., 2015; Petruccelli et al., 2017). En la literatura psicológica, se 
destacan los estudios que relacionan los fenómenos de acoso y ciberacoso 
escolar con la desvinculación moral (Lazuras et al., 2019; Pornari & Wood 
2010; Wang et al., 2016, 2017).

El acoso y ciberacoso escolar son formas de violencia que tienen el objetivo 
de causar daño a otras personas, especialmente, a los que son percibidos 
como vulnerables (Herrera-López et al., 2017; Menesini et al., 2012; Olweus, 
2013). El acoso escolar se considera el principal tipo de violencia ejercida 
dentro de las instituciones educativas (Chester et al., 2015), y puede darse 
de forma física, verbal o psicológica, prima el desequilibrio de poder, ya que 
la reputación que se genera dentro del entorno educativo entre los pares, 
legitima las conductas violentas hacia las víctimas (Gómez & Carmona, 2021; 
Hymel & Bonanno 2014; Menesini et al, 2003a, 2003b; Oberman, 2011; 
Salmivalli, 2010). En el acoso escolar se manifiestan dinámicas grupales 
diversas que dan lugar a otros roles diferentes al de víctima y victimario, entre 
ellos, el de defensor, quien asume comportamientos prosociales y de defensa 
de la víctima, el de reforzador, quien motiva psicológicamente la conducta 
del victimario, y el de los espectadores, quienes se limitan a observar pasiva-
mente los comportamientos de acoso (Sutton & Smith, 1999).

Por otro lado, el ciberacoso hace referencia a toda conducta realizada de 
forma intencional y repetida a lo largo del tiempo por medio del uso de la 
tecnología y las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otros) 
para intimidar, difamar, desprestigiar o causar daño a otras personas, en 
donde su principal característica es el anonimato del victimario (Cuadrado & 
Fernández, 2019; Lazuras et al., 2019; Li, 2006; Slonje & Smith, 2008; Smith 
et al., 2008; Menesini et al., 2012; Wang et al., 2016).

Tanto el acoso escolar como el ciberacoso han sido explicados por medio 
de la activación de estrategias de desvinculación moral, las cuales facilitan 
el ejercicio de la intimidación hacia los demás por parte de los niños(as) y 
los adolescentes (Fernández & Cuadrado, 2019; Hymel & Bonanno 2014; 
Lazuras et al., 2019; Zych & Llorent 2019). El acoso escolar ha sido tema de 
gran impacto en la actualidad, ya que, según datos emitidos por la UNESCO 
(2019), tanto la agresión como el acoso escolar, son problemas que están 
cobrando importancia a nivel mundial. La UNESCO (2019) señala que uno de 
cada tres estudiantes ha sido víctima de acoso escolar. Los comportamientos 
de acoso y ciberacoso escolar son una problemática que afecta principal-
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mente a niños(as) y adolescentes, provocan daño psicológico, miedo y estrés 
en la victima y se han asociado con la aparición de síntomas de depresión y 
comportamiento suicida (Brailovskaia et al., 2018; Contreras, 2013; Gómez, 
2021; Klomek et al., 2007). Así, el desequilibrio de poder es una caracte-
rística asociada a los comportamientos de acoso y ciberacoso escolar, lo que 
limita la capacidad de agencia de la víctima y promueve el comportamiento 
antisocial en el agresor (Gómez & Landinez, 2021).

En este sentido, se considera que el estudio de los factores asociados a la 
aparición y mantenimiento de los comportamientos de acoso y ciberacoso 
son de alta relevancia para el diseño de estrategias de abordaje psicosocial y 
educativo (Gómez & Carmona, 2021). Tradicionalmente, estos fenómenos se 
han comprendido desde una perspectiva punitiva y de caracterización de los 
perfiles comportamentales de las víctimas y victimarios, sin una clara articu-
lación con los procesos cognitivo-morales que motivan la participación de 
los niños(as) y adolescentes en comportamientos de acoso y ciberacoso. Por 
esta razón, el estudio de la desvinculación moral ha evidenciado hallazgos 
relevantes respecto a la comprensión del acoso y ciberacoso, siendo impor-
tante una revisión de los principales estudios, así como la coherencia y 
consistencia de la evidencia empírica alcanzada en los últimos años. En este 
sentido, el objetivo de este estudio fue realizar una revisión de la literatura 
y evidencia empírica respecto al efecto de la desvinculación moral sobre el 
acoso escolar, el ciberacoso y otros comportamientos agresivos en niños(as) 
y adolescentes.

2. MÉTODO

Se trató de un estudio de revisión documental (Hoyos, 2000), el cual buscó 
reportar la evidencia empírica respecto al efecto de la desvinculación moral 
sobre el acoso escolar, ciberacoso y otros comportamientos disruptivos 
en niños(as) y adolescentes. La búsqueda documental se realizó en enero 
del 2021 en la base de datos indexada de Web of Science (Clarivate Web 
of Science). La ecuación de búsqueda (EB) fue la siguiente: (TEMA) moral 
disengagement AND (TEMA) Bullying OR Intimidation OR Bullying behavior 
AND Aggression AND Cyberbullying OR online bullying. El período de tiempo 
fue entre el 2000 y el 2020. Se utilizaron los operadores boleanos AND y OR. 
Los resultados arrojaron 222 registros bibliográficos. Se utilizaron los criterios 
PRISMA (Moher et al., 2009) para la elegibilidad e inclusión de los artículos 
que hicieron parte de esta revisión. El diagrama de flujo de las diferentes 
fases de análisis para la elegibilidad e inclusión de artículos se muestra en la 
Figura 2.
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Figura 2. 

Diagrama de flujo de los criterios de elegibilidad empleados en la selección de estudios

Se revisaron los 222 registros bibliográficos, los cuales estaban conformados 
por artículos: empíricos, teóricos, revisiones sistemáticas, metaanálisis y de 
reflexión. Se seleccionaron 45 artículos empíricos para su revisión completa 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Artículos empíricos de tipo cuantitativo, tanto transversales como 
longitudinales, y de alcance correlacional-predictivo.

• Artículos enfocados a la medición y evaluación de la desvinculación 
moral, el acoso, el ciberacoso escolar y el comportamiento agresivo 
en niños(as) y adolescentes.

• Artículos que tuvieran como objetivo establecer asociaciones y 
comparación estadísticas entre la desvinculación moral, el acoso, 
el ciberacoso escolar y el comportamiento agresivo en niños(as) y 
adolescentes, sin excluir contextos de selección muestral.

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

• Se excluyen del conteo final los artículos teóricos, de reflexión, 
revisiones sistemáticas y metaanálisis
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3. RESULTADOS

La Tabla 1 muestra la síntesis de los estudios incluidos respecto al efecto de la 
desvinculación moral sobre acoso escolar (1), el ciberacoso (2), el acoso más 
el ciberacoso (3) y otros comportamientos transgresores (4)

Tabla 1. 
Síntesis de los estudios sobre el efecto de la desvinculación moral sobre el acoso 
escolar, el ciberacoso y otros comportamientos disruptivos. 

AUTOR 
(AÑO) 
[PAÍS]

N (HOM-
BRE) 

[MUJER]

M 
EDAD DÑ* VARIABLE 

INDEPENDIENTE
VARIABLE 

DEPENDIENTE
OTRAS 

VARIABLES RESULTADOS

EL EFECTO DE LA DESVINCULACIÓN MORAL SOBRE ACOSO ESCOLAR

Menesini 
et al. (2003a) 

[Italia]

178(94) 
[84]

115(63) 
[52)

lg
Intervención 

basada en las rela-
ciones de amistad

Roles de víctima 
y victimario en el 

acoso escolar.
Actitudes sobre 
el acoso escolar

La intervención durante un año basada en las 
relaciones de amistad reportó un efecto en la 

reducción en los roles de víctima y victimario y las 
actitudes hacia el acoso escolar en comparación 

al grupo que no tuvo la intervención.

Menesi-
ni et al. 

(2003b) [Es-
paña] [Italia]

179(89) 
[90] 11.4 tr

Desvinculación 
moral (emociones 

y razonamiento 
moral)

Roles de acoso 
escolar (acosa-

dores, víctimas y 
espectadores)

Se encontraron diferencias significativas entre los 
roles de acosadores, víctimas y espectadores en 
cuanto al uso de la desvinculación moral (emo-
ciones y razonamiento moral). Los adolescentes 

acosadores mostraron una puntuación en las 
dimensiones morales y cognitivas de desvincu-

lación moral cuando se les pidió que se pusieran 
en el papel de acosador en comparación con las 

víctimas y espectadores.

Gini. (2006) 
[Italia]

581 (295) 
[286] 9.7 tr Desvinculación 

moral
Roles del acoso 

escolar

Compren-
sión de 
estados 

mentales y 
emociones

Los roles de victimario y defensor en el acoso 
escolar se correlacionaron directamente con las 

tareas de cognición social de comprensión de 
emociones y estados mentales en los demás. El 

rol de víctimas no presentó correlaciones con las 
tareas de cognición social. Los victimarios estaban 
más dispuestos a mostrar mecanismos de desvin-
culación moral, mientras que los defensores mos-

traban niveles más altos de sensibilidad moral.

Obermann 
(2011) 

[Dinamarca]

677(355) 
[322] 12.6 tr Desvinculación 

moral

Acoso escolar 
autoinformado.
Acoso escolar 
informado por 
compañeros

La desvinculación moral se correlacionó direc-
tamente con el acoso escolar informado por 

compañeros, la victimización y el acoso escolar 
auto informado.

Los niños(as) que presentaban un mayor nivel 
de acoso escolar informado por compañeros y sí 
mismos tenían una mayor tendencia a la desvin-

culación moral en comparación a aquellos que no 
eran percibidos como acusadores.

Caravita 
et al. (2012) 

[Italia]

540 (287) 
[253] 11.14 tr

Aceptación de la 
transgresión y la 
desvinculación 

morales

Comportamiento 
de acoso escolar 
y comportamien-

to de defensa

Estatus 
social en 
el grupo 

de iguales 
(preferencia 

social y 
popularidad 
percibida)

Los hombres puntuaron más alto que las mujeres 
en acoso escolar, desvinculación moral y popu-

laridad percibida. Las mujeres reportaron mayor 
comportamiento de defensa que los hombres.

La aceptación de la transgresión y la desvincula-
ción moral se correlacionaron directamente con 
el acoso escolar en los adolescentes. El estatus 

social en el grupo moderó las asociaciones entre 
la aceptación de la transgresión y la desvincu-

lación moral y la intimidación y la defensa en el 
acoso escolar.
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AUTOR 
(AÑO) 
[PAÍS]

N (HOM-
BRE) 

[MUJER]

M 
EDAD DÑ* VARIABLE 

INDEPENDIENTE
VARIABLE 

DEPENDIENTE
OTRAS 

VARIABLES RESULTADOS

Pozzoli 
et al. (2012) 

[Italia]

663 (345) 
[318] 9.9 tr

Desvinculación 
moral individual y 
colectiva (aula de 

clase)

Comportamiento 
pro-acoso

El análisis multinivel mostró que los mecanismos 
de reestructuración cognitiva, la minimización 
de la capacidad de agencia, la distorsión de las 

consecuencias y la culpabilización/deshumaniza-
ción de la víctima presentaron un efecto predictor 

significativo sobre el comportamiento de acoso 
escolar.

Caravita 
et al. (2013) 

[Italia]

133 (76) 
[57]

236(139) 
[97]

9.36
11.91 lg Desvinculación 

moral Acoso escolar

Relaciones 
de amistad.
Popularidad 

percibida

La desvinculación moral en el momento 1 se 
correlacionó moderadamente con la desvincula-

ción moral 1 año después(T2). El acoso escolar se 
correlacionó significativamente con la desvin-
culación moral en T2 y solo en la adolescencia 

temprana. El género, el acoso escolar y la popu-
laridad percibida no moderaron la influencia de 
los amigos en la desvinculación moral a lo largo 

del tiempo.

Sijtsema 
et al. (2014) 

[Italia]

369 (210) 
[159] 10.34 lg Desvinculación 

moral

Comportamien-
tos intimidación 
y defensa en el 
acoso escolar

Percepción 
de mejores 
amistades 
recíprocas

Los hombres presentaron puntuaciones estadísti-
camente más altas que las mujeres en desvincula-
ción moral e intimidación, y las mujeres presenta-
ron puntuaciones más altas en comportamientos 

de defensa en el acoso escolar. La elección de 
mejores amigos que presentaban comportamien-
to de intimidación predecía comportamientos de 
intimidación en la adolescencia, y dicha asocia-

ción fue mediada por la desvinculación moral. El 
acoso escolar se relaciona indirectamente por el 
efecto de la desvinculación moral de los amigos. 
En contraste, la elección de mejores amigos que 
presentaban comportamiento de defensa en el 

acoso escolar predice comportamientos similares 
a los amigos en el futuro.

Van 
Noorden 

et al. (2014) 
[Holanda]

800 (404) 
[396] 10.01 tr

Deshumanización.
Desvinculación 

moral en el acoso 
escolar

Acoso escolar y 
victimización

La desvinculación moral y las formas de deshuma-
nización se correlacionaron directamente con el 

acoso escolar.
La desvinculación moral se asoció inversa-

mente con la victimización, mientras que la 
deshumanización se asoció directamente con la 

victimización.

Thornberg 
& Jungert 

(2014) 
[Suecia]

371(193) 
[178] 12.63 tr Desvinculación 

moral en el acoso

Victimización y 
comportamiento 
de intimidación.
Comportamiento 
de defensa en el 

acoso escolar

Los hombres presentaron puntuaciones estadísti-
camente más altas que las mujeres en desvincu-
lación moral total y los mecanismos de lenguaje 

eufemístico, difusión de la responsabilidad, 
distorsión de las consecuencias y atribución de la 

culpa a la víctima.
La justificación moral y la atribución de la culpa 

predijeron el acoso escolar. La difusión de la res-
ponsabilidad y la atribución de la culpa predijeron 
el comportamiento de defensa en el acoso esco-
lar. La desvinculación moral no aportó un efecto 

predictor significativo sobre la victimización.
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AUTOR 
(AÑO) 
[PAÍS]

N (HOM-
BRE) 

[MUJER]

M 
EDAD DÑ* VARIABLE 

INDEPENDIENTE
VARIABLE 

DEPENDIENTE
OTRAS 

VARIABLES RESULTADOS

Thornberg 
et al. (2015) 

[Suecia]

561(286) 
[275] 11.8 tr Desvinculación 

moral en el acoso

Comportamiento 
de intimidación 

en el acoso 
escolar.

Comportamiento 
de defensa en el 

acoso escolar

Emociones 
morales

Los hombres presentaron puntuaciones estadísti-
camente más altas que las mujeres en desvin-
culación moral total y victimización escolar, y, 

las mujeres presentaron puntuaciones más altas 
emociones morales y comportamiento de defen-

sa en el acoso escolar. La desvinculación moral 
se correlacionó directamente con la intimidación 

e inversamente con las emociones moral y el 
comportamiento de defensa. La desvinculación 

moral presentó efectos predictivos directos sobre 
la intimidación e inversos sobre el comportamien-

to de defensa.

Gini 
et al. (2015) 

[Italia]

918 (514) 
[404] 14.1 tr

Desvinculación 
moral individual y 

colectiva

Agresión entre 
pares, defensa 
y observación 

pasiva

La desvinculación moral individual y colectiva 
presentó efectos significativos en la predicción 
del comportamiento de agresión entre pares. 
La desvinculación moral colectiva moderó la 

relación entre la desvinculación moral individual 
y la agresión entre pares. La desvinculación moral 

colectiva en el aula explicó la variabilidad entre 
clases en cuanto a los comportamientos de agre-

sión, defensa y observación pasiva.

Mazzone 
et al. (2016) 

[Italia]

404 (203) 
[201] 11.09 tr

Desvinculación 
moral en el acoso 

escolar

Roles de intimi-
dación y defensa 

en el acoso 
escolar

Propensión 
a la culpa

La desvinculación moral se asoció con altos nive-
les de intimidación y bajos niveles de defensa. La 
culpa se asoció negativamente con la intimida-

ción y positivamente con la defensa. También se 
encontró un efecto moderador de la culpabilidad: 

el aumento de los niveles de desvinculación 
moral contribuyó a un mayor acoso y a un menor 
comportamiento de defensa entre los estudiantes 

con bajos niveles de culpabilidad.

Fitzpatrick 
& Bussey 

(2017) 
[Australia]

710 (306) 
[404] 13.10 tr Desvinculación 

moral Acoso social

Calidad de 
la amistad y 
percepción 
de mejores 
amistades 
recíprocas

La desvinculación moral se correlacionó direc-
tamente con la probabilidad de participar en el 

acoso social. La desvinculación moral de un mejor 
amigo se asoció con una mayor intimidación 
social para aquellos que percibían cualidades 

positivas en su amistad. La desvinculación moral 
aumentó en 1.3 veces la probabilidad de partici-

par en el acoso social.

Wang, C 
et al. (2017) 

[Estados 
Unidos]

1180 (631) 
[549] 12.2 lg Desvinculación 

moral Acoso escolar

La desvinculación moral predijo el comporta-
miento de acoso escolar 6 meses después. Los 

adolescentes mayores y hombres utilizaron más 
la desvinculación moral y tuvieron un mayor 

involucramiento en conductas de acoso escolar 
que los más jóvenes y las mujeres.

Kokkinos 
& Kipritsi 

(2018) 
[Grecia]

301(138) 
[160] 11.3 tr Desvinculación 

moral Acoso escolar Empatía

La desvinculación moral se correlacionó direc-
tamente con el acoso escolar. Una baja empatía 
cognitiva y afectiva aumentó la propensión a la 

desvinculación moral y el acoso escolar. La empa-
tía moderó la asociación entre la desvinculación 

moral y el acoso escolar.
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Zych & Llo-
rent (2019) 

[Polonia]

904 (542) 
[362] 17.62 tr Desvinculación 

moral
Acoso escolar en-
tre compañeros

Empatía 
afectiva
Clima 

escolar

Los mecanismos de desvinculación moral: justifi-
cación moral, lenguaje eufemístico, comparación 

ventajosa y distorsión de las consecuencias 
presentaron efectos directos en la predicción del 

comportamiento de acoso escolar. La empatía 
afectiva aportó un efecto predictor inverso sobre 
el comportamiento de acoso escolar. La desvincu-
lación moral media la asociación entre la empatía 

afectiva y el acoso escolar.

Bjärehed 
et al. (2020a) 

[Suecia]

1577 (726) 
[851] 11.3 Tr

Desvinculación 
moral individual.
Desvinculación 
moral colectiva

Perpetración en 
el acoso escolar.
Comportamien-

tos pro-acoso

Los hombres presentaron puntuaciones estadís-
ticamente más altas que las mujeres en acoso 
escolar y desvinculación moral individual. La 

desvinculación moral individual y colectiva (aula 
de clase) se correlacionaron directamente con 

los comportamientos pro-acoso y la perpetración 
en el acoso escolar. Los niños(as) que obtuvie-

ron puntajes más altos en desvinculación moral 
individual fueron aún más propensos a participar 
en el acoso escolar cuando pertenecían a un aula 

con niveles altos de conductas pro-acoso

Bjärehed 
et al. (2020b) 

[Suecia]

317(120) 
[197] 12.6 tr Desvinculación 

moral

Acoso escolar.
Comportamiento 
pro-agresivo del 

espectador

Los hombres presentaron puntuaciones más 
altas que las mujeres en desvinculación moral 

total y sus mecanismos, acoso escolar directo e 
indirecto y en comportamiento pro-agresivo del 
espectador. En los hombres, los mecanismos de 
desvinculación moral se correlacionaron directa-
mente con el comportamiento pro-agresivo de 

los espectadores. En las mujeres, los mecanismos 
de desvinculación moral se correlacionaron direc-
tamente con el acoso directo e indirecto. La justi-
ficación moral, la difusión de la responsabilidad, 
la distorsión de las consecuencias y la atribución 
de la culpa tuvieron un efecto predictor directo 
sobre el acoso directo, indirecto y el comporta-

miento pro-agresivo de los espectadores.

Gini 
et al. (2020) 

[Italia]

757 (303) 
[454] 14.31 tr

Desvinculación 
moral individual y 

colectiva

Comportamiento 
de espectado-
res en el acoso 

escolar

Angustia 
moral

La desvinculación moral individual –a través de la 
angustia moral– tuvo un efecto indirecto negativo 
sobre el comportamiento de defensa en el acoso 

escolar y un efecto indirecto positivo sobre la 
resistencia pasiva, que se hicieron más fuertes a 
medida que aumentaban los niveles de percep-

ción de la desvinculación moral colectiva.

Gómez & 
Landinez 

(2021) 
[Colombia]

221(102) 
[119] 13.52 tr Desvinculación 

moral

Acoso escolar
Comportamiento 

de agresión

La desvinculación moral se correlacionó directa-
mente y predijo el comportamiento agresivo y el 

acoso escolar.
La agresividad física y verbal mediaron la asocia-
ción predictiva entre la desvinculación moral y el 

acoso escolar.
El efecto de 
la desvincu-
lación moral 

sobre el 
ciberacoso
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Bussey 
et al. (2014) 
[Australia]

942(350) 
[592] 13.2 tr

Desvinculación 
moral en el 
ciberacoso

Roles de los 
Participantes en 
el Ciberacoso.

Normas Morales 
de Ciberacoso.

Autoeficacia para 
el Ciberacoso

La desvinculación moral se correlacionó directa-
mente con el ciberacoso y los roles de los partici-
pantes en el ciberacoso, las normas morales y la 

autoeficacia para el ciberacoso. Las puntuaciones 
más altas de desvinculación moral se asociaron 

con niveles más altos de ciberacoso y autoe-
ficacia para el ciberacoso. Adicionalmente, la 

victimización en el ciberacoso y la desvinculación 
moral junto a la autoeficacia para el ciberacoso 

presentaron efectos predictores directos sobre la 
participación en el ciberacoso.

Barkoukis 
et al. (2015) 

[Grecia]

355 (157) 
[198] 14.7 lg Desvinculación 

moral

Actitudes para 
participar en 
ciberacoso.
Normas so-

ciales sobre el 
ciberacoso.
Expectativas 

de comporta-
miento para el 

ciberacoso.
Atributos 

positivos y 
negativos sobre 

el ciberacoso

Empatía

La desvinculación moral se correlacionó 
inversamente con la empatía, la percepción de 
normas sociales, las actitudes y expectativas de 
comportamiento sobre el ciberacoso. La desvin-
culación moral se correlacionó directamente con 

los atributos negativos e inversamente con los 
atributos positivos sobre la participación en el 

ciberacoso. También se demostró que después de 
una intervención de 6 meses basadas en la sen-
sibilización y el debate sobre el ciberacoso había 
un cambio en las puntuaciones de desvinculación 
moral en comparación al grupo que no recibió la 

intervención.

Wang, X 
et al. (2016) 

[China]

417(215) 
[202] 13.8 tr

Desvinculación 
moral.

Razonamiento 
moral

Ciberacoso Maquiave-
lismo

La desvinculación moral se asoció significativa-
mente con el ciberacoso incluso cuando se con-
troló el maquiavelismo. El razonamiento moral 
moderó la asociación entre la desvinculación 

moral y el ciberacoso. Cuando los adolescentes 
reportaron un bajo nivel de razonamiento moral, 

aquellos con alta desvinculación moral reportaron 
puntuaciones más altas en ciberacoso que aque-
llos con baja desvinculación moral. Sin embargo, 
el grupo de desvinculación moral alta y baja tuvo 

un nivel bajo de ciberacoso cuando el razona-
miento moral fue alto. El género (hombre/mujer) 
también moderó el vínculo entre la desvincula-

ción moral y el ciberacoso.

Wang, X 
et al. (2017) 

[China]

464(162) 
[302] 20.75 tr Desvinculación 

moral Ciberacoso
Rasgos de 
Ira. Identi-
dad moral

El rasgo de ira se correlacionó y tuvo efectos pre-
dictores directos sobre el ciberacoso. La desvin-

culación moral media la relación entre el rasgo de 
ira y el ciberacoso. La identidad moral moderó el 
efecto de mediación de la desvinculación moral. 
Los efectos directos e indirectos del rasgo de ira 
sobre el ciberacoso no fueron significativos para 

los que tenían una identidad moral baja.

Cuadrado & 
Fernández 

(2019) 
[España]

1912 (975) 
[937] 15.8 tr Desvinculación 

moral
Percepción del 

ciberacoso
identidad 

moral

La desvinculación moral presentó un efecto pre-
dictor significativo sobre la percepción del cibe-

racoso. La identidad moral moderó las relaciones 
directas e indirectas entre la desvinculación moral 

y la percepción del ciberacoso
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Lazuras et al. 
(2019 [Italia 

y Grecia]

1710 (770) 
[940]

355 (156) 
[199]

16.35
14.76 tr Desvinculación 

moral

Normas so-
ciales sobre el 

ciberacoso.
Atributos 

positivos y 
negativos sobre 
el ciberacoso.

Disposición hacia 
el ciberacoso

La desvinculación moral predijo la disposición 
de participar en ciberacoso en los participantes 
de Grecia e Italia. Las normas sociales mediaron 
significativamente la asociación entre la desvin-

culación moral y la disposición de participar en el 
ciberacoso en los participantes griegos. La asocia-
ción entre la desvinculación moral y la disposición 
de participar en el ciberacoso estuvo mediada por 
los atributos de favorabilidad positiva y negativa 

sobre el acoso en los participantes italianos.

Bakioğlu 
& Çapan 
(2019) 

[Turquía

338 (174) 
[164] 15.98 Tr Desvinculación 

moral Ciberacoso Empatía

La desvinculación moral presentó un efecto 
predictor inverso sobre la tendencia empática y 
directo sobre el ciberacoso. La tendencia empá-
tica medió la asociación entre la desvinculación 

moral y el ciberacoso.

Wang, X 
et al. (2019) 

[China]

412(190) 
[222] 13.53 lg

Desvincula-
ción moral del 
adolescente.

Desvinculación 
moral en la madre 

y padre.
Identidad moral.

Ciberacoso

Maltrato 
infantil.

Afiliación.
Toma 

perspectiva 
y preo-

cupación 
empática

El maltrato en la infancia predijo el ciberacoso en 
los adolescentes. La desvinculación moral media 
la asociación entre maltrato infantil y ciberacoso. 
La desvinculación moral de los padres moderó la 
relación entre el maltrato infantil y la desvincula-
ción moral de los adolescentes. La desvinculación 
moral de las madres moderó la relación entre el 
maltrato infantil y la perpetración de ciberacoso.
La toma de perspectiva, pero no la preocupación 

empática tuvo un efecto predictor significativo 
e inverso sobre la desvinculación moral y el 

ciberacoso. La identidad moral no aportó efectos 
predictivos significativos sobre el acoso escolar y 

la desvinculación moral.

Zhou 
et al. (2019) 

[China]

655(305) 
[347] 19.22 tr Desvinculación 

moral. Ciberacoso Big five (per-
sonalidad)

Los hombres puntuaron significativamente más 
alto que las mujeres en las dimensiones del 

ciberacoso: perpetración, victimización y compor-
tamiento de espectador. El rasgo de amabilidad 

correlacionó inversamente con la participación en 
la perpetración, la victimización y el compor-
tamiento del espectador. El neuroticismo se 

correlacionó únicamente con el comportamiento 
del espectador. La desvinculación moral tuvo un 
efecto mediador parcial en la relación entre el 

neuroticismo y el comportamiento del especta-
dor, así como la relación entre la amabilidad y 
el comportamiento del espectador. Además, la 

desvinculación moral media la asociación entre la 
agradabilidad y la implicación en la perpetración, 
así como en la relación entre la agradabilidad y la 

implicación en la victimización.
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Wang, X 
et al. (2020) 

[China]

404 (189) 
[215] 13.53 lg Desvinculación 

moral Ciberacoso

Clima 
escolar. 

Identidad 
moral

Los adolescentes que experimentaron un clima 
escolar positivo eran menos propensos a acosar 

cibernéticamente a otros, lo que estaba mediado 
por su desvinculación moral. La identidad moral 
de los amigos moderó las relaciones directas e 

indirectas entre el clima escolar y la perpetración 
del ciberacoso.

La relación indirecta entre el clima escolar y la 
perpetración del ciberacoso a través de la desvin-
culación moral no fue significativa para los ado-
lescentes que interactuaron con amigos de alta 
identidad moral. La asociación directa entre el 

clima escolar y la perpetración de ciberacoso fue 
moderada por la identidad moral de los amigos.

EL EFECTO DE LA DESVINCULACIÓN MORAL SOBRE EL CIBERACOSO Y ACOSO ESCOLAR

Pornari 
& Wood 

(2010) [Rei-
no Unido]

339(159) 
[180] 13.3 tr Desvinculación 

moral

Agresión entre 
pares y ciber 

agresión

Sesgos de 
atribución 

hostil y 
expecta-
tivas de 

resultados

La desvinculación moral se correlacionó directa-
mente con la agresión tradicional y cibernética. La 
agresión tradicional se correlacionó directamen-

te con los mecanismos de justificación moral, 
lenguaje eufemístico, desplazamiento de la res-
ponsabilidad y las expectativas de resultados, e 

inversamente con el sesgo de atribución hostil. La 
justificación moral se correlacionó directamente 
con la ciber agresión. La ciber agresión y la ciber 
victimización se asociaron con altos niveles de 

agresión y victimización tradicional por parte de 
los compañeros, respectivamente.

Perren & 
Gutzwi-

ller-Helfen-
finger (2012) 
[Alemania]

495(262) 
[233] 12 a 19 tr

Desvinculación 
moral (justificacio-
nes moralmente 

desvinculadas 
y emociones 

morales)

Acoso tradicional 
y ciberacoso

Valores 
morales

Los hombres tuvieron puntuaciones signi-
ficativamente más altas que las mujeres en 

acoso tradicional y justificaciones moralmente 
desvinculadas, y las mujeres puntuaciones más 
altas en emociones y valores morales. No hubo 

diferencias se sexo en ciberacoso.
Las justificaciones moralmente desvinculadas 
presentaron correlaciones y efectos directos 

sobre la predicción del acoso tradicional, pero no 
el ciberacoso. Las emociones y valores morales 

presentaron correlaciones y efectos inversos 
sobre el acoso tradicional y el ciberacoso.

Robson & 
Witenberg 

(2013) 
[Australia]

210(105) 
[105] 13.2 tr Desvinculación 

moral
Acoso escolar y 

ciberacoso

Autoestima 
basada en la 

moral

La desvinculación moral total y los mecanismos 
de justificación moral y difusión de la responsabi-
lidad tuvieron un efecto directo en la predicción 
del acoso escolar. La desvinculación moral total y 
los mecanismos de difusión de la responsabilidad 
y atribución de la culpa predijeron el ciberacoso. 

La autoestima basada en la moral no aportó 
efectos significativos en la predicción del acoso y 

ciberacoso.

Fernández 
& Cuadrado 

(2019) 
[España]

1521(730) 
[791] 12.1 tr Desvinculación 

moral

Victimización por 
acoso escolar

Victimización por 
ciberacoso

Los mecanismos de desvinculación moral más uti-
lizados por las víctimas de acoso y ciberacoso fue-
ron la justificación moral, el lenguaje eufemístico, 

la comparación ventajosa y la distorsión de las 
consecuencias. La desvinculación moral presentó 
un efecto predictor directo y significativo sobre el 

ciberacoso y acoso escolar.
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Paciello 
et al. (2019) 

[Italia]

856 (462 
[394] 14.17 tr

Desvinculación 
moral (tradicional)

Desvinculación 
moral en línea

Perpetración en 
el ciberacoso.

Comportamiento 
externalizante

La desvinculación moral (tradicional) presentó un 
efecto predictor directo sobre el ciberacoso en 

los adolescentes que presentaron puntuaciones 
medias y altas de conducta externalizante. La des-

vinculación moral en línea predijo el ciberacoso 
en los adolescentes que presentaron puntuacio-
nes bajas y medias de conducta externalizante.

EL EFECTO DE LA DESVINCULACIÓN MORAL SOBRE COMPORTAMIENTOS TRANSGRESORES

Bandura 
et al. (1996) 

[Italia]

799(438) 
[361] 11.8 tr Desvinculación 

moral

Conducta 
agresiva.

Comportamiento 
transgresor/

delictivo

Conducta 
prosocial

La desvinculación moral se correlacionó direc-
tamente con el comportamiento delictivo, la 
agresión física y verbal e inversamente con el 

comportamiento prosocial. La conducta prosocial 
aportó efectos inversos y la agresión aportó efec-
tos directos en la mediación entre la desvincula-
ción moral y la predicción del comportamiento 

delictivo.

Bandura 
et al. (2001) 

[Italia]

564(304) 
[260] 11/13 lg Desvinculación 

moral
Comportamiento 

transgresor

Autoeficacia 
percibida.
Compor-
tamiento 
prosocial.

Afectividad 
rumiante

La desvinculación moral se correlacionó inversa-
mente con la autoeficacia académica, la autorre-
gulación y la conducta prosocial, y, directamente 
con la hostilidad, la irascibilidad y el comporta-

miento transgresor.
La desvinculación moral tuvo un efecto predictor 
sobre el comportamiento transgresor a lo largo 

del tiempo.

Hyde et al. 
(2010) [Esta-
dos Unidos]

187(304) 
[260] 1.5/17 lg Desvinculación 

moral
Comportamiento 

antisocial

Rechazo en 
la crianza.

Empobreci-
miento del 

barrio.
Empatía

El rechazo temprano en la crianza, el empobreci-
miento del barrio y la empatía fueron predictores 

longitudinales de la desvinculación moral y el 
comportamiento antisocial. La desvinculación 

moral media la asociación entre las experiencias 
tempranas de rechazo y empobrecimiento del 

barrio en la predicción del comportamiento 
antisocial posterior.

Barchia 
& Bussey 

(2010) 
[Australia]

T1. 
1285(593) 

[692]
T2. 

1177(543) 
[634]

13.45 lg
Desvinculación 

moral para la agre-
sión entre iguales

Agresión entre 
iguales.

Autoeficacia para 
la agresión

Eficacia 
colectiva

Los hombres presentaron puntuaciones estadís-
ticamente más altas que las mujeres en agresión 

entre iguales, autoeficacia para la agresión y 
desvinculación moral, y, las mujeres presentaron 

puntuaciones más altas en eficacia colectiva. 
Estas diferencias se mantuvieron similares al 

evaluar al principio y al final del año escolar (8 
meses de diferencia). La desvinculación moral se 

correlacionó directamente en los dos tiempos 
de medición con la autoeficacia para la agresión 
y la agresión entre igual, e inversamente con la 

eficacia colectiva. La autoeficacia para la agresión, 
la desvinculación moral y el género predijeron la 

agresión entre pares a lo largo del tiempo.

Fontaine 
et al. (2012) 

[Italia]

392 (184) 
[208] 14/20 lg Desvinculación 

moral

Agresión física y 
verbal.

Rechazo de 
compañeros.

Comportamiento 
delictivo

Los participantes fueron evaluados a los 14, 18, 
y 20 años. El rechazo de los compañeros y la 

agresividad a los 14 años no predijo directamente 
el comportamiento delictivo a los 18 y 20 años. El 
rechazo de los compañeros y la agresividad a los 
14 años presentaron efectos indirectos mediados 

por la desvinculación moral en la adolescencia 
(16/18 años) que predijeron el comportamiento 

delictivo a los 20 años.
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Bao 
et al. (2015) 

[China]

1766(778) 
[989] 14.25 tr Desvinculación 

moral Delincuencia Apego a los 
padres

El apego seguro de los padres se correlacionó 
inversamente y presentó efectos predictores so-
bre la delincuencia adolescente y esta asociación 
negativa fue mediada por el grado de desvincula-
ción moral de los adolescentes. La correlaciones 
y efectos predictores se mantuvieron después 

de controlar la edad, el sexo (hombre/mujer) y el 
nivel socioeconómico.

Paciello 
et al. (2017) 

[Italia]

115(64) 
[51] 14.87 tr Desvinculación 

moral

Conductas 
de agresión y 

transgresión de 
reglas (conducta 
externalizante)

Valores 
personales

Los adolescentes con trastorno de conducta 
disruptiva presentaron puntuaciones significa-
tivamente más altas que los adolescentes sin el 
trastorno en desvinculación moral, conductas 

de agresión, transgresión de reglas y el valor de 
automejoramiento. La desvinculación moral se 
correlacionó directamente con la agresión y la 

transgresión a las reglas. La desvinculación moral 
y el valor de automejoramiento tuvieron un 

efecto directo, y, el valor de autotrascendencia un 
efecto inverso en la predicción de las conductas 

de agresión y transgresión de reglas.

Walters 
(2018) [Esta-
dos Unidos]

1354 
(1170) 
[184]

16.04 tr Desvinculación 
moral

Comportamiento 
delictivo entre 

pares

Rasgos in-
sensibles-no 
emocionales

La desvinculación moral se correlacionó directa-
mente con los rasgos insensibles-no emocionales 

y los comportamientos delictivos. La desvincu-
lación moral media la asociación entre rasgos 

insensibles-no emocionales y el comportamiento 
delictivo.

Rubio-Garay 
et al. (2019) 

[España]

424(165) 
[259] 18.8 tr Desvinculación 

moral

Agresión física y 
verbal.

Abuso ver-
bal-emocional y 

físico

Los mecanismos de desvinculación moral: desper-
sonalización, irresponsabilidad y racionalización 
se correlacionaron directamente con el abuso 
verbal-emocional y físico, la agresión física y 

verbal.
El mecanismo de despersonalización aportó un 

efecto significativo en la predicción de la agresión 
física, el mecanismo de irresponsabilidad sobre 
el abuso verbal-emocional, y, el mecanismo de 

racionalización aportó un efecto significativo en la 
predicción de la agresión física y verbal.

*lg= estudios longitudinales; tr= estudios transversales

A continuación, se describe la integración de la evidencia empírica respecto 
a la desvinculación moral y su efecto sobre el acoso escolar, el ciberacoso 
y otros comportamientos disruptivos en niños(as) y adolescentes. En este 
análisis se utilizaron los estudios incluidos en la revisión (ver Tabla1) y otras 
referencias bibliográficas relacionadas con la teoría de la desvinculación 
moral y el fenómeno del acoso y el ciberacoso.

3.1. La desvinculación moral y su relación con el comportamiento de 
acoso escolar

Diversos estudios con niños(as) y adolescentes han reportado que el uso de las 
estrategias cognitivas de desvinculación moral, al desactivar la autocensura 
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y la culpa, promueven la aparición y mantenimiento de los comportamientos 
de acoso escolar (Bjärehed et al., 2020a, 2020b; Gini et al., 2013, 2020; 
Mazzone et al., 2016; Menesini et al., 2003a, 2003b; Thornberg & Jungert, 
2014; Thornberg et al., 2015; Wang et al., 2017). Por ejemplo, el estudio de 
Zych y Llorent (2019) reportó que la desvinculación moral y las diferentes 
estrategias cognitivas se correlacionaron directamente con el comporta-
miento de acoso escolar. El estudio de Gini (2006) con 204 niños(as) entre 
los 8 y 11 años, analizó las creencias morales y las emociones vinculadas al 
comportamiento de acoso escolar y la propensión al uso de la desvinculación 
moral. Se encontró que los niños(as) con mayor tendencia a asumir compor-
tamientos agresivos tenían una mayor propensión a la desvinculación moral 
y a evitar las autosanciones que se derivan del remordimiento, la culpa y el 
malestar emocional.

Estos hallazgos son consistentes con el estudio de Oberman (2011) el cual 
reportó que los adolescentes que asumen el rol de acosador, atribuido por 
ellos mismos y sus compañeros, mostraron niveles más altos de desvincu-
lación moral que aquellos que no eran percibidos como acosadores. En este 
sentido, la desvinculación moral estaba relacionada tanto con la experiencia 
personal de estar directamente involucrado en el acoso escolar como con 
el rol de acosador atribuido por sus compañeros. Al respecto, el estudio de 
Hymel et al. (2005) con 494 adolescentes escolares mostró que las actitudes 
y creencias de desvinculación moral explicaron el 38 % de la variación del 
acoso escolar autoinformado, lo que es consistente con los estudios consul-
tados que señalan que la desvinculación moral es un predictor significativo 
de los comportamientos de acoso escolar.

Otros estudios han evidenciado el papel de las amistades percibidas como de 
alta calidad en el modelamiento de creencias de desvinculación moral en los 
niños(as) y adolescentes, de tal modo que, las relaciones de amistad influyen 
en el uso de argumentos de desvinculación moral de la otra persona (Caravita 
et al., 2012, 2013; Fitzpatrick & Bussey 2017; Sijtsema et al., 2014). El estudio 
Wang et al. (2020) evidenció que, durante la adolescencia temprana, los 
sujetos seleccionaban como amigos aquellos compañeros que eran similares 
a ellos en cuanto a asumir comportamientos de acoso escolar, promoviendo 
así dichos comportamientos en el tiempo y el uso de estrategias compar-
tidas de desvinculación moral con sus amigos. Así, aquellos adolescentes 
con mayor desvinculación moral podían influir a sus amigos en cuanto a 
sus creencias morales y, por ende, en sus comportamientos sociales. Estos 
hallazgos muestran cómo la desvinculación moral puede cambiar con el 
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tiempo durante la adolescencia temprana y se observa una influencia clara 
por parte de las relaciones de amistad.

Claramente, los procesos de desvinculación moral juegan un papel poten-
cialmente significativo en el desarrollo y mantenimiento de los comporta-
mientos de acoso escolar (Pozzoli et al., 2012; Kokkinos & Kipritsi, 2018; Van 
Noorden et al., 2014). De acuerdo con lo anterior, se requieren de futuras 
investigaciones para determinar los procesos cognitivos, afectivos y morales 
que están implicados en el acoso escolar y cómo se desarrollan con la edad, 
así como para determinar cómo se pueden utilizar dichos procesos para 
reducir y eliminar, en lugar de promover, dichos comportamientos (Gómez & 
Landinez; 2021; Hymel et al., 2005).

3.2. La desvinculación moral y su relación con el ciberacoso

En la actualidad, la tecnología en los escenarios educativos ha servido para 
estimular las habilidades sociocognitivas y los procesos de aprendizaje en 
los niños(as) y adolescentes escolares, además de que operan como un 
mediador útil por parte de los docentes en su labor pedagógica (Mesa, 2012). 
Sin embargo, también se ha convertido en un medio para intimidar y acosar 
a otras personas, generando consecuencias negativas en la salud mental 
de niños(as) y adolescentes (García-Maldonado et al., 2011). Valiéndose 
de estas herramientas tecnológicas, como son las redes sociales (Facebook, 
WhatsApp, Twitter, entre otros), se promueven comportamientos de 
ciberacoso dirigidos hacia un grupo de personas o un individuo en particular, 
y es una práctica común entre niños(as) y adolescentes (Chen et al., 2016; 
García-Maldonado et al., 2011).

Diversos estudios han señalado que la desvinculación moral es un precursor 
del ciberacoso y han evidenciado que los niños(as) y adolescentes que 
presentan baja empatía y una mayor tendencia a conductas externalizantes, 
entre ellas, el acoso escolar, son más propensos a adoptar conductas de 
ciberacoso (Bakioğlu & Çapan 2019; Bussey et al., 2014; D’errico & Paciello, 
2018; Paciello et al., 2019; Perren, & Gutzwiller-Helfenfinger, 2012; Zhou et 
al., 2019). Estos hallazgos señalan que, los niños(as) y adolescentes con altos 
niveles de desvinculación moral, son más propensos a justificar la conducta de 
ciberacoso, y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de promover compor-
tamientos que atentan contra la integridad de otras personas (Lazuras et 
al., 2019; Wang, X et al., 2016, 2020). Estudios adicionales han evidenciado 
que las diferentes estrategias cognitivas de desvinculación moral se corre-
lacionan directamente con los comportamientos de ciberacoso, destacando 
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una mayor influencia de las estrategias de distorsión de las consecuencias y 
atribución de la culpa (Barkoukis et al., 2015; Runions & Bak, 2015).

El estudio de Wang et al. (2019), sobre el efecto adverso del maltrato infantil 
en la desvinculación moral, con una muestra de 412 niños(as) y adoles-
centes chinos, reportó que aquellos que tuvieron experiencias tempranas de 
maltrato infantil severo, tenían más probabilidades de desconectarse de los 
estándares morales para justificar los comportamientos de ciberacoso como 
una forma aceptable para responder a los desacuerdos con otras personas o, 
simplemente, desacreditar a los demás.

Pornari y Wood (2010) investigaron el papel de la desvinculación moral en el 
comportamiento de ciberacoso en 339 niños(as) y adolescentes de escuelas 
secundarias, encontrando que la desvinculación moral fue un predictor 
significativo del ciberacoso y la agresión tradicional, sin embargo, la fuerza 
del efecto predictor fue mayor hacia la agresión que al ciberacoso. Para los 
investigadores, esto se debió a que los niños(as) y adolescentes percibían el 
ciberacoso como un comportamiento que no generaba daños directos a los 
demás, justamente, por el distanciamiento físico con la víctima y el rol de 
anonimato de los intimidadores, lo que reducía el malestar emocional y la 
empatía con la víctima, y, en consecuencia, no había necesidad de recurrir a 
la desvinculación moral para justificar el ciberacoso. Pornari y Wood (2010) 
también señalaron que los niños(as) y adolescentes asocian el uso de la 
tecnología con el entretenimiento, ya que estos alumnos ven esta forma de 
agresión como un juego sin contemplar las consecuencias de su severidad.

Por otro lado, Wang et al. (2017) examinaron la desvinculación moral como 
mediadora y el papel moderador de la identidad moral en la relación entre el 
rasgo de ira y el ciberacoso. Los resultados mostraron que la desvinculación 
moral se correlacionó directamente con la ira y el ciberacoso, mientras que 
la identidad moral se correlacionó inversamente con estas últimas. También 
se encontró que el rasgo de ira tuvo efectos predictores directos sobre el 
ciberacoso de manera que la asociación entre ira y ciberacoso fue mediada 
por el efecto de la desvinculación moral, lo que demuestra que los adoles-
centes con problemas para regular la ira son más propensos a utilizar la 
desvinculación moral ante comportamientos de ciberacoso. En ese sentido, 
la identidad moral moderó el efecto de mediación de la desvinculación moral.

De acuerdo con Cuadrado y Fernández (2019), el acceso fácil y rápido a las 
tecnologías y las redes sociales, la enorme cantidad de horas que los adoles-
centes pasan conectados a internet sin la supervisión de los padres o respon-
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sables a cargo y la diversidad en cuanto a las redes sociales, promueven 
nuevas formas de relaciones e interacciones que también traen consigo 
consecuencias como las del ciberacoso. En estos contextos de interacción 
virtual, los cuales pueden ser muy agresivos desde el punto de vista psico-
lógico, pueden conducir a los adolescentes a la activación de las estrategias 
de desvinculación moral para legitimar y promover el ciberacoso a otras 
personas, y liberarse de la presión social y personal que sufren cuando se 
sienten atacados en otros contextos.

3.3. Diferencias de sexo en la desvinculación moral, el acoso y el 
ciberacoso escolar

Varios estudios han reportado diferencias de sexo al evidenciar que los 
hombres presentan puntuaciones significativamente más altas que las 
mujeres en el uso de las estrategias de desvinculación moral (Gómez & 
Durán, 2021; Van Noorden et al., 2014; Wang et al., 2016), aspecto que se 
ha relacionado con una mayor prevalencia de comportamientos externali-
zantes, pobre control de impulsos y una baja prosocialidad en los adoles-
centes hombres (Gómez & Narváez, 2019; Gómez et al., 2021).

Al respecto, Caravita et al. (2012) y Van Noorden et al. (2014) encontraron 
que los adolescentes hombres presentaban niveles más altos de desvin-
culación moral al igual que comportamientos de acoso e intimidación en 
comparación con las mujeres. El estudio realizado por Mazzone et al. (2016), 
con 404 niños(as) y adolescentes, mostró que, comparadas con los hombres, 
las mujeres fueron más propensas a experimentar empatía, evidenciando 
comportamientos de defensa y sentimientos de culpa. En contraste, los 
hombres presentaron una mayor tendencia que las mujeres a presentar 
comportamientos externalizantes, especialmente, el acoso escolar a compa-
ñeros. Estos hallazgos son consistentes con el estudio de Wang et al. (2016), 
en el cual se encontró que los hombres puntuaron más alto que las mujeres en 
desvinculación moral y en conductas de ciberacoso. Estos hallazgos sugieren 
que el sexo modera el impacto de la desvinculación moral en el acoso y en el 
ciberacoso. Así mismo, la relación entre la desvinculación moral, el acoso y 
ciberacoso, tiende a ser más fuerte en los hombres que en las mujeres.

Barchia y Bussey (2010) y Rubio-Garay et al. (2019) mostraron que los adoles-
centes hombres tienden a mostrar una agresión más significativa y directa, 
especialmente en sus manifestaciones físicas, mientras que las mujeres 
recurren más a la agresión indirecta. Estudios adicionales han corroboraron 
que los hombres presentan una tendencia significativamente mayor en 
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relación con las mujeres en cuanto al uso de la desvinculación moral y los 
comportamientos de acoso escolar y ciberacoso entre pares (Barchia & Bussey, 
2010; Bjärehed et al., 2020a, 2020b; Perren & Gutzwiller-Helfenfingerm 
2012; Sijtsema et al., 2014; Thornberg & Jungert, 2014, Thornberg et al., 
2015; Wang, C et al., 2017; Zhou et al., 2019). Por otro lado, varios autores 
coinciden en que la participación en el ciberacoso podría ser una forma en 
que las mujeres compensan la falta de fuerza o dominio físico y psicológico 
que se requiere en la mayoría de los casos de acoso escolar tradicional y, de 
este modo, pueden recurrir a la desvinculación moral para realizar conductas 
de ciberacoso (Cardwell et al., 2015, Pornari & Wood 2010; Wang et al., 
2019).

Estudios adicionales han reportado sistemáticamente que los hombres 
hacen un mayor uso de estrategias de desvinculación moral que las mujeres 
en el transcurso de su desarrollo. En el tránsito de la niñez a la adoles-
cencia, por ejemplo, se ha reportado una mayor disminución en las mujeres 
que en los hombres en el uso de la desvinculación moral ante comporta-
mientos de agresión, acoso y ciberacoso, lo cual se ha asociado a una mayor 
tendencia a comportamientos externalizantes en los hombres (Dhingra et al., 
2015; D’Urso et al., 2018; Paciello et al., 2017; Rubio-Garay et al., 2019). Al 
respecto, un estudio realizado en el sur de Nigeria exploró las características 
de los perpetradores de acoso entre los estudiantes de secundaria, de los 
cuales 210 (45,2 %) eran mujeres y 255 (54,8 %) eran hombres. Se encontró 
también que, aproximadamente el 16,3 % de los estudiantes informaron 
haber intimidado a alguien en la escuela durante su vida, además, estable-
cieron que los hombres tenían dos veces más probabilidades que las mujeres 
de intimidar a sus compañeros (Akanni et al., 2020).

Por otro lado, la investigación realizada por Bosa et al. (2018) en cuatro insti-
tuciones educativas con una muestra de 354 estudiantes entre los 12 y 18 
años, analizó las diferencias de sexo en el comportamiento de acoso escolar, 
evidenciando que los hombres presentaron una mayor tendencia a incurrir 
en comportamiento de acoso escolar que las mujeres. Otro estudio realizado 
en China con 855 jóvenes mostró diferencias de sexo en el acoso cibernético, 
evidenciando promedios significativamente más altos en los hombres que en 
las mujeres en las dimensiones de ciberacosador y víctimas de ciber acoso 
(Zhou et al., 2019). También se encontró que el sexo y la desvinculación 
moral fueron predictores con efectos significativos que explicaron en un 
30 % la variación de la perpetración en el ciber acoso (Zhou et al., 2019). En 
conclusión, la evidencia sugiere que los hombres son más propensos que las 
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mujeres a los comportamientos de acoso y ciberacoso y, como consecuencia, 
al uso de la desvinculación moral como mecanismo cognitivo para evitar la 
culpa y la autocensura moral.

3.4. Estrategias particulares de desvinculación moral en los 
comportamientos de acoso y ciberacoso

Las ocho estrategias que abarcan la desvinculación moral han permitido 
una mejor comprensión de los precursores sociocognitivos que motivan y 
mantienen las conductas disruptivas como lo son el acoso y el ciberacoso, 
aspecto que ha impulsado estudios orientados a identificar aquellas estra-
tegias particulares que tienen una mayor asociación con las diferentes 
conductas disruptivas. Al respecto, el estudio de Bjärehed et al. (2020b) 
estableció que las estrategias de desvinculación moral que presentaron una 
correlación más fuerte con el comportamiento de acoso y ciberacoso fueron 
la justificación moral y la atribución de la culpa, y el coeficiente de corre-
lación de la justificación moral fue más fuerte en el acoso escolar que en el 
ciberacoso.

Por otra parte, Robson y Witenberg (2013) analizaron el efecto de las 
estrategias de desvinculación moral sobre el comportamiento de acoso y 
ciberacoso en 210 niños(as) y adolescentes australianos. Se encontró que 
las estrategias de difusión de la responsabilidad, la atribución de la culpa 
y la justificación moral, tuvieron los efectos directos más importantes en 
la predicción del acoso escolar y el ciberacoso. El estudio de Pozzoli et al. 
(2012) con 663 escolares encontró que la justificación moral, la atribución 
de la culpa, la minimización de las consecuencias y la deshumanización de 
la víctima, fueron las estrategias de desvinculación moral que mostraron 
un mayor efecto sobre el acoso escolar individual y grupal. Otros estudios 
adicionales con adolescentes han señalado que las estrategias de justifi-
cación moral, desplazamiento de la responsabilidad, etiquetado eufemístico, 
la distorsión de las consecuencias y la deshumanización de la víctima fueron 
los más utilizados dentro del comportamiento de acoso escolar (Falanga et 
al., 2009; Canchila et al., 2018; Pornari & Wood, 2010).

Thornberg y Jungert (2014) investigaron cómo las diferentes estrategias 
de desvinculación moral se relacionaban con la edad, el sexo y el acoso 
escolar en una muestra de 362 escolares entre los 10 y 14 años. Los resul-
tados mostraron correlaciones directas significativas entre las estrategias de 
justificación moral, etiquetado eufemístico, difusión y desplazamiento de la 
responsabilidad, distorsión de las consecuencias y atribución de la culpa y 
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los comportamientos de acoso escolar. El modelo de regresión mostró que la 
atribución de la culpa y la justificación moral fueron las únicas estrategias de 
desvinculación moral que aportaron un efecto significativo en la predicción 
del acoso escolar.

3.5. Desvinculación moral y otros factores psicosociales relacionados con 
el comportamiento disruptivo en adolescentes

La desvinculación moral ha demostrado tener un efecto significativo para el 
mantenimiento de comportamientos disruptivos y antisociales en la niñez 
y adolescencia (Bandura et al., 1996, 2001; Paciello et al., 2017), los cuales 
también se han asociado con otros factores psicosociales, entre ellos, la falta 
de comportamientos prosociales (Gómez & Narváez, 2019), la baja empatía 
en su dimensión afectiva (Haddock & Jimerson, 2017), la agresión en la 
crianza (Gómez-Ortiz et al., 2016) y la presencia de rasgos insensibles-no 
emocionales (Walters, 2018), y que en conjunto contribuyen al desarrollo, 
mantenimiento o disminución de conductas disruptivas. Al respecto, el 
estudio de Kokkinos y Kipritsi (2018) mostró que los niños(as) y adolescentes 
que exhibían una baja empatía eran más propensos a desvincularse moral-
mente y presentar comportamientos de acoso escolar, y el estudio de Gómez 
y Narváez (2019) con adolescentes con conductas delictivas evidenció que 
las estrategias de desvinculación moral se correlacionaron inversamente con 
la empatía y las tendencias prosociales, lo que sugiere que la desvinculación 
moral promueve los comportamiento disruptivos e inhiben la empatía y las 
conductas prosociales.

Por otro lado, Barchia y Bussey (2010) realizaron un estudio de seguimiento 
con estudiantes que cursaban de séptimo a décimo grado, y tenía como 
objetivo examinar el impacto de la autoeficacia para la agresión, la desvin-
culación moral y las creencias de eficacia colectiva en la agresión entre pares 
en las escuelas. Se encontró que las puntuaciones elevadas de eficacia en la 
agresión y desvinculación moral predijeron una mayor frecuencia de agresión 
entre compañeros a lo largo del tiempo. La baja autoeficacia colectiva de 
los estudiantes y los profesores para actuar de forma colaborativa en la 
inhibición de la agresión hacia los compañeros, también se asociaron con una 
mayor frecuencia en la manifestación de agresión, aunque esta asociación 
fue más fuerte en los niveles más altos de desvinculación moral. Los resul-
tados de este estudio destacan la necesidad de considerar las creencias de 
eficacia colectiva junto con los procesos cognitivos sociales individuales de 
desvinculación moral cuando se busca explicar el comportamiento agresivo. 
Estudios adicionales han mostrado que la desvinculación moral en niños(as) 
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y adolescentes es un predictor longitudinal de los comportamientos antiso-
ciales, delictivos y la agresión física y verbal (Fontaine et al., 2012; Hyde et 
al., 2010).

En coherencia con la teoría sociocognitiva de Bandura (1990, 1999, 2002), 
se ha encontrado de manera consistente que la autoeficacia emocional, la 
regulación de las emociones, la empatía y las tendencias prosociales son 
factores asociados inversamente con la desvinculación moral y reducen la 
probabilidad de conductas disruptivas, antisociales, de acoso y ciberacoso 
escolar en los adolescentes (Bandura et al., 1996, 2001; Gómez & Narváez, 
2019; Richaud & Mesurado, 2016). Así como lo menciona Bandura et al. 
(2001), la autoeficacia es de vital importancia para el desarrollo de la agencia 
y el razonamiento moral prosocial de los adolescentes, y la autorregulación 
emocional y comportamental permiten controlar situaciones estresantes y 
tomar decisiones en pro del bienestar de la persona para obtener soluciones 
viables que le permitan desarrollarse de forma positiva.

Otros estudios psicológicos se han interesado por analizar el efecto de los 
estilos de crianza en las conductas disruptivas en la infancia y adolescencia 
(Bao et al., 2015; Gómez-Ortiz et al., 2016; Wang et al., 2019). Se ha encon-
trado que la exposición temprana del niño al maltrato intrafamiliar es un 
predictor de comportamientos transgresores y de ciberacoso en la adoles-
cencia, además, dicha asociación es mediada por el efecto de la desvincu-
lación moral (Wang et al., 2019). Así mismo, se ha encontrado que la disci-
plina parental punitiva, la cual se caracteriza por el castigo físico, el control 
comportamental y la agresión psicológica se asocia directa y significativa-
mente con el aumento de conductas de agresión y acoso escolar (Gómez-
Ortiz et al., 2016). Por el contrario, se ha reportado que el apego parental 
seguro se correlaciona inversamente con los comportamientos antisociales y 
delictivos de los adolescentes, y esta asociación inversa estaba mediada por 
el grado de desvinculación moral del adolescente (Bao et al., 2015).

4. DISCUSIÓN

El acoso y ciberacoso escolar son fenómenos de interés mundial al consti-
tuirse como problemáticas que afectan la salud pública y preocupan a la 
sociedad en general. En este sentido, estos fenómenos no solo se encuentran 
inmersos dentro de los contextos escolares, sino que trascienden a contextos 
familiares y sociales. Actualmente, estos comportamientos son considerados 
como una seria amenaza para el desarrollo, el bienestar y la salud mental 
de los niños(as) y adolescentes. Tradicionalmente, estos fenómenos se han 
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comprendido bajo lecturas orientadas a las respuestas comportamentales y 
los roles que ejercen los adolescentes, sin embargo, este estudio de revisión 
presentó hallazgos relevantes sobre la influencia de los procesos sociocog-
nitivos de desvinculación moral para comprender y explicar los comporta-
mientos de intimidación entre pares.

El objetivo de este estudio fue reportar la evidencia empírica respecto al 
efecto de la desvinculación moral sobre el acoso escolar, el ciberacoso y 
otros comportamientos disruptivos en niños(as) y adolescentes mediante 
una revisión de la literatura científica publicada entre el 2000 y el 2020 en la 
base de datos Web of Science. Los estudios son consistentes al mostrar que 
el uso de las estrategias sociocognitivas de desvinculación moral predice el 
desarrollo y mantenimiento de los comportamientos de acoso y ciberacoso 
(Barkoukis et al., 2015; Bjärehed et al., 2020a, 2020b; Hymel et al., 2005; 
Mazzone et al., 2016; Pornari & Wood, 2010; Robson & Witenberg, 2013; 
Thornberg et al., 2015; Wang et al., 2017, 2020; Zych & Llorent, 2019), y 
son un marcador cognitivo de riesgo para los comportamientos agresivos y 
antisociales en la niñez y la adolescencia (Bandura et al., 1996, 2001).

Los estudios también sugieren que la tendencia al uso de la desvinculación 
moral está asociado a diferentes factores psicosociales, entre ellos, el 
modelamiento social, las creencias morales de los amigos, las experiencias 
tempranas de maltrato y agresión en la crianza, la ira, la identidad moral 
y la presencia de rasgos insensibles-no emocionales, que, en conjunto, 
operan como fuertes dispositivos psicológicos que median, promueven y 
mantienen los comportamientos disruptivos, de acoso y ciberacoso escolar 
(Fitzpatrick & Bussey 2017; Wang X et al., 2017; 2020; Walters, 2018; Zhou 
et al., 2019). También se encontró que la autoeficacia emocional, el apego 
seguro, la tendencia a la empatía afectiva, las creencias y comportamientos 
prosociales, pueden considerarse factores psicológicos de protección que 
moderan la asociación entre el uso de las estrategias de desvinculación moral 
y los comportamientos disruptivos (Bakioğlu & Çapan 2019; Bao et al., 2015; 
Gómez & Narváez, 2019).

Los hallazgos reportados evidencian la importancia de las dinámicas 
relacionales, los contextos de socialización y los factores emocionales en la 
construcción de la agencia moral y comprensión del comportamiento social 
de los adolescentes. En síntesis, los estudios revisados hasta el momento 
mostraron que los niños(as) y adolescentes recurren a la desvinculación 
moral como una estrategia para evitar la autocensura moral y el malestar 
emocional ante los comportamientos de acoso y ciberacoso escolar, así como 
las consecuencias que genera en los demás.
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En cuanto a las diferencias de sexo, los estudios han reportado que los 
hombres hacen mayor uso de la desvinculación moral que las mujeres, lo cual 
se ha asociado a una mayor tendencia a presentar comportamientos disrup-
tivos, de acoso y ciberacoso escolar, lo que estaría asociado a una necesidad 
de los niños(as) y adolescentes a justificar sus acciones mediante el uso de 
uno o varios de los mecanismos selectivos de desvinculación moral (Mazzone 
et al., 2016; Van Noorden et al., 2014; Wang et al., 2017; Zhou et al., 2019). 
Estas diferencias se han atribuido a factores socioculturales vinculados a la 
crianza, el modelamiento y aprendizaje social y los procesos de socialización 
que se construyen en la escuela y con pares (Akanni et al., 2020; Dhingra et 
al., 2015; Gómez et al., 2021). Lo anterior refleja la necesidad de generar 
estrategias de trabajo en los contextos educativos con los niños(as) y adoles-
centes hombres que incentiven tanto una educación emocional positiva, así 
como la empatía en la interacción cotidiana entre pares.

Los hallazgos reportados resultan relevantes para realizar intervenciones 
orientadas a la promoción del razonamiento moral prosocial, la empatía y 
la solidaridad en los niños(as) y adolescentes dentro de los contextos educa-
tivos, así como para la implementación de políticas, programas y medidas de 
salud pública para prevenir y disminuir las tasas acoso y ciberacoso.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión de la literatura y el análisis de la evidencia empírica 
transversal y longitudinal, se puede concluir que la desvinculación moral es un 
predictor consistente del acoso escolar, el ciberacoso y los comportamientos 
agresivos en niños(as) y adolescentes. Los efectos directos e indirectos de la 
desvinculación moral sobre el acoso y el ciberacoso difieren entre hombres y 
mujeres. Los datos fueron consistentes al mostrar que los hombres presentan 
una mayor tendencia respecto a las mujeres a los comportamientos de 
agresión, acoso y ciberacoso, lo cual sugiere la importancia de abordar desde 
una perspectiva de género las implicaciones en cuanto al uso de la desvincu-
lación moral y el conjunto de estrategias sociocognitivas que la componen 
para justificar estas acciones en hombres y mujeres con el fin de evitar dichos 
comportamientos.

Esta revisión y los datos reportados se consideran un aporte al campo de 
estudio al mostrar la importancia de la cognición moral en la comprensión del 
acoso y el ciberacoso escolar, con implicaciones para el desarrollo de inter-
venciones psicoeducativas y psicosociales orientadas a la estimulación de la 
empatía, la identidad y los valores morales, la autoestima y el razonamiento 
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moral prosocial como factores protectores de la desvinculación moral y la 
participación de niños(as) y adolescentes en el acoso y el ciberacoso escolar.

Por otro lado, a pesar de la consistencia en la evidencia empírica reportada, 
la investigación sobre cómo la desvinculación moral predice los comporta-
mientos agresivos, de acoso y ciberacoso en niños(as) y adolescentes de 
Latinoamericana, y, especialmente, en Colombia, sigue siendo limitada. 
Adicionalmente, se requieren futuros estudios para comprender el efecto 
de la desvinculación moral sobre el comportamiento social de los niños(as) 
y adolescentes desde una perspectiva intercultural y contextual, contem-
plando diversos factores de riesgo y vulnerabilidad psicosocial.

Una de las limitaciones de este estudio de una revisión de literatura fue que 
la descripción de la evidencia empírica se hizo a partir del análisis cualitati-
vo-descriptivo de los estudios consultados y no se realizó un análisis cuanti-
tativo-meta analítico de los datos.
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