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Una aproximación a la gestión del 
enfrentamiento al cyberbullying en el 
contexto universitario 

An approximation to the 
management of cyberbullying 
confrontation in the university 
context 

Uma abordagem à gestão do 
cyberbullying no contexto 
universitário 

 
Resumen 

Introducción: actualmente, el cyberbullying es considerado 
uno de los temas más preocupantes que tiene lugar en los 
diversos contextos educativos. Objetivo: develar tendencias 
en la gestión del enfrentamiento al cyberbullying en el 
contexto universitario. Método: enfoque cualitativo con 
diseño de teoría fundamentada en su variante emergente, el 
muestreo teórico guió la selección de los participantes (n=20) 
y se empleó el criterio de representatividad para muestras 
cualitativas. Se definió como unidad de análisis el 
enfrentamiento al cyberbullying en el contexto universitario y 
se aplicó la entrevista semi-estructurada a directivos, 
especialistas del departamento de bienestar y estudiantes 
líderes en los procesos de gestión universitaria, a partir de 
temas identificados a priori en el análisis de la literatura 
científica publicada. El procesamiento de la información se 
realizó mediante el análisis de contenido. Resultados: el 
estudio develó tres códigos fundamentales: impacto 
psicológico y emocional, rendimiento y participación escolar, 
y relaciones sociales y aislamiento. El cyberbullying se abordó 
como un fenómeno perjudicial que puede causar un daño 
significativo en los estudiantes universitarios, tanto en la 
esfera personal como académica. Conclusión: la gestión 
universitaria debe volcar sus estrategias en la prevención de 
la problemática, para garantizar la calidad de vida de los 
estudiantes y futuros profesionales. 

Palabras clave: gestión, universidad, cyberbullying 

Abstract 

Introduction: Cyberbullying is nowadays considered one of the 
most worrying issues that takes place in the various 
educational contexts. Objective: To disclose trends in the 
management of cyberbullying at the university. Method: A 
qualitative approach with a theory design based on its 
emerging variant. A theoretical sampling guided the selection 
of twenty participants and the criterion of representativeness 
was used for qualitative samples. 
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Fighting cyberbullying was defined as analysis-worthy at the university and semi-
structured interviews to managers, specialists of the Welfare Department and 
leader students in management processes were applied, given the topics 
identified a priori in the analysis of published scientific literature. The 
information was processed through content analysis. Results: The study revealed 
three fundamental codes: psychological and emotional impact, school 
performance and participation, as well as social relations and isolation. 
Cyberbullying was addressed as a harmful phenomenon that can cause significant 
harm to university students, both in the personal and academic spheres. 
Conclusion: University managers should focus their strategies on prevention in 
order to ensure the quality of life of students and future professionals. 

 
Keywords: management, university, cyberbullying 

 
Resumo 

Introdução: atualmente, o cyberbullying é considerado um dos temas mais 
preocupantes que ocorre em diversos contextos educacionais. Objetivo: revelar 
tendências na gestão do enfrentamento ao cyberbullying no contexto 
universitário. Método: abordagem qualitativa com desenho de teoria 
fundamentada em sua variante emergente, amostragem teórica orientou a seleção 
dos participantes (n=20) e foi utilizado o critério de representatividade para 
amostras qualitativas. O enfrentamento ao cyberbullying no contexto universitário 
foi definido como unidade de análise e a entrevista semiestruturada foi aplicada 
a gestores, especialistas do departamento de assistência social e líderes estudantis 
em processos de gestão universitária, com base em temas identificados a priori na 
análise de. literatura científica publicada. O tratamento das informações foi 
realizado por meio de análise de conteúdo. Resultados: o estudo revelou três 
códigos fundamentais: impacto psicológico e emocional, desempenho e 
participação escolar, e relações sociais e isolamento. O cyberbullying foi abordado 
como um fenômeno nocivo que pode causar danos significativos aos estudantes 
universitários, tanto no âmbito pessoal quanto acadêmico. Conclusão: a gestão 
universitária deve focar suas estratégias na prevenção do problema, para garantir 
a qualidade de vida dos estudantes e futuros profissionais. 

Palavras-chave: gestão, universidade, cyberbullying   
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Introducción 
En la actualidad, la sociedad se encuentra sumergida en una constante 

evolución tecnológica. Estos cambios sociales impactan en los contextos donde 
interactúan adolescentes y jóvenes. Aunque representan numerosas ventajas, la 
realidad indica que el entorno se puede volver dañino ante la presencia de 
situaciones de riesgo para el estado emocional, físico y mental de dicho grupo etáreo 
(Forssell, 2020; Ireland et al., 2020; Sánchez Suárez et al., 2023; Rodríguez Torres 
et al., 2024). En este sentido, Gómez Cano y Sánchez Castillo (2022) sugieren cómo 
las diferencias culturales afectan la enseñanza y el aprendizaje.  

Permanecer en línea o el acceso frecuente con la finalidad de estar al día, 
el abuso de los servicios de mensajería, el establecimiento de inadecuados límites 
para las relaciones sociales en entornos virtuales, se manifiestan como los 
comportamientos más frecuentes (Valladolid Benavides et al., 2023). Por tanto, 
resulta crucial establecer bases sólidas para mejorar la orientación adecuada para 
los jóvenes en este nivel de educación (Noroña González et al., 2023). 

Estas dificultades deben ser analizadas desde una perspectiva compleja que 
implique entender la educación para el consumo digital, la interacción humana en 
redes sociales y los beneficios y riesgos devenidos de estas plataformas (Valladolid 
Benavides et al., 2023). En tal escenario, aparece el cyberbullying, como un 
fenómeno relativamente nuevo, pero de creciente preocupación en la sociedad 
digital moderna, con sus raíces en la evolución de la tecnología y la comunicación 
en línea (Cretu & Morandau, 2022; Vismara et al., 2022). 

En atención a estas ideas, el propósito de este artículo fue presentar los 
principales hallazgos de un estudio exploratorio encaminado a comprender los 
principales lineamientos para lograr un adecuado enfrentamiento al cyberbullying 
en el contexto universitario. Para ello se diseñó un estudio cualitativo cualitativo de 
teoría fundamentada en su variante emergente, dirigido a comprender las 
consecuencias, manifestaciones y representaciones del cyberbullying, de manera 
que, a partir de un enfoque inductivo y centrado en los datos, se pudieran clarificar 
las principales estrategias para su gestión. Este enfoque fue complementado con una 
exhaustiva búsqueda y análisis de fuentes relevantes en la literatura internacional. 

Breve marco teórico 

Para entender el origen del cyberbullying, es esencial considerar el 
desarrollo de Internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
A principios de la década de 1990, las personas comenzaron a experimentar nuevas 
formas de interacción social en línea. Inicialmente, se limitaron a salas de chat y 
foros en línea. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, también lo hace la 
forma en que las personas se comunican y se relacionan (López González, 2023).  

Como resultado, en la literatura se menciona que el término "cyberbullying" 
se acuñó a principios del siglo XXI, cuando el uso de Internet y la tecnología móvil se 
convirtió una tendencia cada vez más generalizada, especialmente entre los jóvenes 
(Yokotani & Takano, 2021). Esto coincidió con el surgimiento de las redes sociales, 
que proporcionaban nuevas plataformas para la interacción social, así como nuevos 
medios para el acoso y el abuso. 
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Inicialmente, el cyberbullying se limitó a plataformas como correos 
electrónicos, foros de discusión y salas de chat (Cretu & Morandau, 2021). Sin 
embargo, con la llegada de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y 
Snapchat, su alcance y naturaleza se expandió significativamente (Ademiluyi & Park, 
2022). Estas plataformas ofrecieron nuevas oportunidades para el acoso, como el 
envío de mensajes hostiles, la publicación de contenido embarazoso o difamatorio, 
y la creación de grupos o páginas dedicadas a molestar o humillar a otros (Achuthan 
et al., 2023; Balakrisnan & Kaity, 2023; Tetteh et al., 2023).  

La aparición de los teléfonos inteligentes exacerbó el problema, pues 
proporcionó acceso constante a Internet y a las redes sociales. De esta forma, el 
acoso en línea puede perseguir a las víctimas más allá de sus hogares y aulas (Chan 
et al., 2021). Esto ha provocado que se convirtiera en un problema de 24 horas, sin 
el refugio tradicional que proporcionaba el hogar o la escuela (Saleem et al., 2022). 

Diversos factores han contribuido al aumento del cyberbullying. Uno de ellos 
es el anonimato que ofrecen muchas plataformas en línea, que permite a los 
individuos acosar a otros sin revelar su identidad (Upadhyay et al., 2023). Este 
anonimato puede llevar a una desinhibición en línea, donde los individuos se sienten 
más libres para actuar de manera agresiva o abusiva sin temor a las consecuencias 
(Achuthan et al., 2023). 

Además, la naturaleza impersonal de la comunicación en línea puede hacer 
que los acosadores sean menos conscientes o indiferentes al daño emocional que 
causan (Balakrisnan & Kaity, 2023). La falta de señales sociales y emocionales que 
normalmente moderarían el comportamiento en interacciones cara a cara a menudo 
está ausente en las interacciones en línea (Chan et al., 2021). 

A medida que el cyberbullying se reconoce como un problema grave, las 
escuelas, los padres y los legisladores buscan formas de combatirlo (Forssell, 2020), 
Muchos países y estados han implementado leyes y políticas para abordar el 
cyberbullying, castigar a los perpetradores y proteger a las víctimas (Ireland et al., 
2020). Las escuelas han desarrollado políticas y programas de prevención, y han 
integrado la educación sobre el cyberbullying en sus currículos (Ogolla et al., 2023). 

El papel de las empresas de redes sociales también ha sido objeto de 
escrutinio (Upadhyay, et al. 2023). Se les ha instado a tomar una postura más activa 
en la prevención del cyberbullying, mediante la implementación políticas más 
estrictas, herramientas de reporte y sistemas de moderación para identificar y 
eliminar el contenido abusivo (Ryoo & Kim, 2024). 

En cuanto a experiencias puntuales, Llorent et al. (2021) sostienen que el 
fenómeno no puede ser aproximado a partir de sus manifestaciones, en tanto estas 
suelen ser evaluadas tras la comisión del acto violento o quedar invisibilizadas por 
cuestiones culturales u organizacionales, por lo que su gestión directa suele ser 
particularmente difícil. Para estos autores abordar la convivencia y contar con un 
plan para su desarrollo, constituye una importante herramienta, si bien reconocen 
que dichos documentos deben ser exhaustivos y estar correctamente redactados 
para que su funcionamiento (capacidad de regulación) sea el previsto. 

En lo referido específicamente a la gestión en el contexto universitario, Ifon 
(2023) señala que las políticas educativas pueden presentar con limitación enfocarse 
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en un enfoque punitivo, mientras que se requiere la construcción de una cultura de 
coexistencia pacífica y la creación de redes basadas en el bienestar de las personas. 
Ello no solo incluye la orientación hacia lo positivo, sino el reconocimiento y 
afrontamiento adecuado de los aspectos negativos de la convivencia (Pérez Valdivia 
et al., 2024). Sin embargo, como bien señala Ifon (2023), todavía se requiere de una 
mayor consciencia del ciberbullying como problemática, mejores y más sensibles 
políticas para su manejo, así como un enfoque participativo de la gestión que 
englobe esfuerzos de los agentes educativos responsables.  

Como pudo apreciarse en estos estudios consultados, la gestión del 
cyberbullying vas más allá del establecimiento de un marco normativo. En este 
aspecto, el estudio conducido por Lan et al. (2022), se interesó en el efecto de los 
programas dirigidos a la reducción de los efectos negativos del cyberbullying, lo que 
les permitió identificar tres niveles para la acción (intrapersonal, interpersonal y 
comunitario), la necesidad de que los mismos sean sistematizados ante la pérdida 
notable de su eficacia con el paso del tiempo, y la presencia de importantes vacíos 
en la literatura. Por ello, se precisa la construcción de las iniciativas con un enfoque 
inductivo, preventivo y orientado al desarrollo y el bienestar del contexto. 

A pesar de los esfuerzos para combatirlo, el cyberbullying se manifiesta 
como un desafío significativo. La rápida evolución de la tecnología y el surgimiento 
de nuevas plataformas hacen que sea difícil mantenerse al día con las últimas 
tendencias en el acoso en línea (Yosep et al., 2023). Además, la naturaleza global 
de Internet significa que el cyberbullying puede ocurrir a través de fronteras 
nacionales, lo que complica los esfuerzos legales y regulatorios (Xu et al., 2023). En 
correspondencia, las investigaciones sobre el tema alertan sobre la necesidad de 
desarrollar estrategias más eficientes y específicas para prevenir y tratar los 
problemas de salud mental asociados con el cyberbullying (Velasquez Castro y 
Paredes Águila, 2024). 

En diferentes ámbitos la tecnología ha modificado los procesos (Chaves Cano 
et al., 2024). En el contexto universitario, a nivel mundial la temática constituye 
objeto de preocupación. Se aprecia un aumento del uso de las TIC (Gómez Cano, 
2022), y a su vez cierta vulnerabilidad a sufrir cyberbullying (Ogolla et al., 2023).  
Además, es notable la carencia de estrategias de prevención y gestión en dicho 
contexto (Ifon, 2023).  

Precisamente, la investigación se realiza con el objetivo de develar 
tendencias en la gestión del enfrentamiento al cyberbullying en el contexto 
universitario. De esta manera, se contribuye a concienciar a los responsables de las 
políticas universitarias sobre la importancia del desarrollo de programas de 
formación para la sensibilización sobre el cyberbullying, y una política de gestión del 
cyberbullying para trabajadores y estudiantes. 

 
Materiales y métodos 

La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo con diseño de 
teoría fundamentada en su variante emergente (Glaser, 2002; Hernández-Sampieri 
y Mendoza Torres, 2018). En correspondencia con Pérez Gamboa et al. (2021), se 
utilizó este diseño por su riqueza interpretativa y su visión integrativa; no con el fin 
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de construir una teoría sustantiva, sino ofrecer un análisis hermenéutico del proceso 
de gestión universitaria en el enfrentamiento al cyberbullying. El muestreo teórico 
guió la selección de los participantes y se empleó el criterio de representatividad 
para muestras cualitativas.  

Se definió como unidad de análisis, en el muestreo teórico, el 
enfrentamiento al cyberbullying en el contexto universitario. Para ello, se realizó 
una entrevista semi-estructurada a directivos, especialistas del departamento de 
bienestar y estudiantes líderes en los procesos de gestión universitaria. La guía de 
entrevista englobaba temas identificados a priori en el análisis de la literatura 
científica publicada, como: los factores contribuyentes al cyberbullying, sus 
desafíos, el impacto psicológico y emocional, el rendimiento y la participación 
escolar, así como las relaciones sociales y el aislamiento.  

Este procedimiento permitió obtener respuestas detalladas, y posibilitó 
flexibilidad para que los participantes compartieran sus experiencias y opiniones de 
manera abierta (Gómez Cano y Sánchez Castillo, 2023). Las entrevistas se llevaron a 
cabo de forma presencial, con una duración de una hora aproximadamente. Fueron 
grabadas con el consentimiento del entrevistado para garantizar la precisión de los 
datos. Posteriormente, fueron transcritas y analizadas, mediante análisis de 
contenido asistido por el programa computacional ATLAS.ti 7 (7.5.4). La muestra 
quedó conformada por un total de 20 participantes, distribuidos como se muestra en 
la Tabla 1. Se implementó un cierre de muestreo por saturación. 

Tabla 1 

Distribución de los participantes 

 
 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

La investigación aseguró su calidad mediante el cumplimiento de requisitos 
éticos y técnicos que sustentaron la transparencia y el rigor desde la formulación 
hasta la culminación del proceso investigativo (Martínez Rodríguez, et al., 2022). Se 
tuvieron en cuenta los criterios propuestos por Lincon & Guba (1985): credibilidad-
validez interna, transferibilidad-validez externa, dependencia-fiabilidad y 
confirmabilidad-objetividad. Para ello, se llevó a cabo un proceso investigativo 
dialógico, que tuvo momentos de co-construcción en la comunicación con los 
participantes. Se realizó triangulación de datos, de investigadores, teórica y 
metodológica. Se contó con el juicio crítico de los miembros del equipo de 
investigación y se aseguró la recogida de material referencial pertinente. 

 

Grupos Clasificación Cantidad Total 
Directivos Jefes de departamentos 2 5 

Jefes de carreras 2 
Decano de facultad 1 

Especialistas Orientadores educativos 3 5 
Psicólogos 2 

Estudiantes Promotores de salud 5 10 
Alumnos ayudantes 5 
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Resultados y discusión 

El estudio develó tres códigos fundamentales, a partir de la unidad de 
análisis: enfrentamiento al cyberbullying en el contexto universitario. La tabla 2, 
muestra una breve descripción de los mismos, y a continuación se describe su 
manifestación en el contexto. 

Tabla 2 

Códigos develados y breve descripción de los mismos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Impacto psicológico y emocional 

El cyberbullying es un fenómeno perjudicial que puede causar un daño 
significativo a la salud mental y emocional de los estudiantes, manifestándose de 
maneras diversas y profundas. Uno de los efectos más comunes y preocupantes que 
se identificó fue el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión. Las víctimas a 
menudo experimentan un miedo constante y preocupación, acompañados de un 
estado de hipervigilancia, especialmente en relación con su presencia en línea y sus 
interacciones sociales. La depresión, por otro lado, se manifestó a través de la 
tristeza persistente, la desesperanza y una pérdida de interés en actividades 
previamente placenteras. Estos trastornos son particularmente graves debido a la 
naturaleza invasiva del ciberespacio, que no ofrece un refugio claro del acoso. 

Además, se identificó que las víctimas de cyberbullying frecuentemente 
sufren una disminución en su autoestima. Este deterioro es a menudo el resultado 
de internalizar los mensajes negativos y crueles que reciben. Simultáneamente, el 
aislamiento social se convirtió en una realidad cotidiana, pues se retiran de sus 
interacciones habituales para evitar el acoso. Este aislamiento no solo conduce a la 
soledad, sino también a la sensación de no tener a nadie en quien confiar o con quien 
hablar, lo que agrava aún más su angustia emocional. 

En los casos más extremos, el intenso estrés emocional y psicológico 

Nombre del código Descripción 
Impacto psicológico y emocional Consecuencias que un evento, 

experiencia o situación tienen en la salud 
mental y el bienestar emocional de un 
individuo.  

Rendimiento y participación 
escolar 

Medida en que un estudiante demuestra 
logros académicos y se involucra 
activamente en las actividades 
educativas. 

Relaciones sociales y aislamiento Interacción y conexión con los demás, o 
en su sentido contrario, ausencia de 
contacto social y desconexión emocional 
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resultante puede llevar a comportamientos de autolesión o incluso a pensamientos 
y tentativas de suicidio. Estos comportamientos alarmantes son una señal clara del 
profundo sufrimiento psicológico que estas víctimas experimentan y destacan la 
necesidad urgente de apoyo y tratamiento profesional. 

El estudió constató que los efectos del cyberbullying pueden persistir mucho 
tiempo después de que el acoso haya cesado. Algunas víctimas experimentan 
trastornos de estrés postraumático (TEPT), dificultades en la formación de 
relaciones saludables, y una sensación persistente de vulnerabilidad y desconfianza 
hacia los demás. Para los adolescentes y jóvenes, en particular, que están en una 
etapa crucial de desarrollo social y emocional, el cyberbullying puede interrumpir 
gravemente su ajuste y desarrollo normal, lo que afecta su capacidad para formar 
identidades saludables y establecer relaciones positivas. 

Estos impactos subrayaron la importancia crucial de abordar el cyberbullying 
de manera proactiva. Los especialistas señalaron que es esencial proporcionar a los 
estudiantes herramientas para navegar de manera segura y respetuosa en el mundo 
digital y asegurar el acceso a recursos de apoyo y asesoramiento cuando sea 
necesario. La intervención temprana y el apoyo continuo resultaron los elementos 
fundamentales que se identificaron, como parte de la gestión universitaria, para 
mitigar estos efectos devastadores y ayudar a los estudiantes a recuperarse y 
prosperar después de experiencias de cyberbullying. 

Rendimiento y participación escolar 

Se definió que el cyberbullying tiene un impacto significativo y perjudicial 
en el rendimiento y la participación escolar de los estudiantes, lo que afecta diversas 
áreas de su vida académica y social. Uno de los efectos más evidentes fue la 
disminución en la concentración y el rendimiento académico. Las víctimas de 
cyberbullying enfrentan desafíos notables en mantener la atención durante las clases 
y al realizar tareas. Este deterioro en la concentración afecta directamente su 
capacidad para aprender y rendir académicamente, lo que se refleja en 
calificaciones más bajas y una comprensión reducida de los contenidos educativos. 

Además, el miedo y la ansiedad generados por el acoso en línea llevan a un 
incremento en el ausentismo escolar. Las víctimas a menudo evitan ir a la escuela 
para escapar de situaciones que les generan estrés o ansiedad, ya sea debido a la 
presencia de sus acosadores o simplemente por la ansiedad que les provoca el 
entorno escolar. Este ausentismo no sólo interrumpe su educación, sino que también 
les priva de la interacción social necesaria para su desarrollo emocional y social, 
conduciéndolos hacia un aislamiento cada vez mayor. 

Otro aspecto objeto de preocupación tanto de especialistas como 
estudiantes, fue la creciente inseguridad que las víctimas de cyberbullying sienten 
en el entorno universitario. Esta inseguridad puede ser tan abrumadora que afecta 
su participación en actividades docentes y extradocentes. Las actividades 
extradocentes y de extensión universitaria, son fundamentales para el desarrollo 
social, emocional y profesional de los estudiantes; a menudo se ven afectadas, pues 
las víctimas tienden a retirarse de estas oportunidades, por lo que tienden a perder 
experiencias valiosas y la posibilidad de formar relaciones positivas con sus 
compañeros. 
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Además, el impacto continuo del cyberbullying puede influir en las 
decisiones futuras de los estudiantes en relación con su educación. Señalaron la 
presencia de una disminución notable en la autoestima académica, donde los 
estudiantes comienzan a cuestionar sus capacidades y potencial. Esto puede llevar 
a decisiones limitantes respecto a la elección de cursos, participación en programas 
avanzados o incluso en la planificación de su ubicación laboral. 

En resumen, el cyberbullying no sólo afecta el bienestar emocional y social 
de los estudiantes, sino que también tiene un efecto perjudicial en su rendimiento 
académico y participación escolar. Estos efectos interconectados subrayaron la 
necesidad de que las universidades implementen estrategias de prevención y 
respuesta efectivas contra el cyberbullying, y brinden el apoyo necesario a las 
víctimas para ayudarlas a superar estos desafíos y prosperar en su entorno educativo 
(Roman-Acosta y Barón Velandia, 2023).  

Relaciones sociales y aislamiento 

El cyberbullying tiene un impacto profundo y perjudicial en las relaciones 
sociales de los estudiantes, llevándolos a menudo hacia un camino de aislamiento 
social y dificultades en la formación de relaciones interpersonales saludables. Una 
de las consecuencias más dañinas declaradas, fue la erosión de la confianza, que 
surge cuando las víctimas de cyberbullying se vuelven inherentemente cautelosas y 
desconfiadas en sus interacciones con los demás. Este escepticismo no solo se limita 
al ámbito en línea, se infiltra también en las relaciones cara a cara, lo que provoca 
que las víctimas duden de las intenciones de sus compañeros y se retraigan de formar 
conexiones significativas. 

Además, el fenómeno de la exclusión y la marginación por parte de los 
compañeros agrava aún más esta situación. Las víctimas a menudo se encuentran 
excluidas de los grupos sociales, ya sea como resultado directo del acoso en línea o 
debido a la renuencia de otros estudiantes a asociarse con alguien que es objeto de 
bullying. Esta marginación refuerza la sensación de aislamiento y soledad, pues crea 
un círculo vicioso de retraimiento social y mayor vulnerabilidad al acoso. 

Este aislamiento no solo afecta las interacciones actuales de los estudiantes, 
sino que también tiene implicaciones a largo plazo en su desarrollo social. Las 
habilidades sociales esenciales, que normalmente se adquieren y refinan a través de 
la interacción regular con otros, se ven obstaculizadas, lo que potencialmente afecta 
la capacidad de las víctimas para navegar y fomentar relaciones saludables en la 
edad adulta. Además, el aislamiento y las dificultades en las relaciones pueden llevar 
a problemas persistentes de salud mental, como la ansiedad y la depresión, vivencias 
que exacerban los desafíos que enfrentan estas víctimas. 

El impacto en la integración social fue otro aspecto preocupante. Las 
víctimas de cyberbullying a menudo se sienten inseguras y ansiosas en situaciones 
sociales, lo que las lleva a evitar participar en actividades grupales o eventos 
sociales. Esta evitación refuerza su aislamiento y limita aún más su exposición a 
interacciones sociales positivas, que son cruciales para el desarrollo emocional y 
social. 

Dada la gravedad de estos impactos, es esencial que las escuelas, las familias 
y la comunidad en general trabajen juntas para abordar estos problemas. 
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Implementar programas de apoyo social y emocional, crear un ambiente escolar 
inclusivo y desarrollar habilidades de resiliencia y comunicación efectiva son pasos 
fundamentales para ayudar a las víctimas de cyberbullying. El objetivo debe ser no 
solo abordar las consecuencias del acoso, sino también fomentar un entorno en el 
que todos los estudiantes puedan formar relaciones saludables y participar 
plenamente en la vida escolar y social. 

En este sentido, algunos autores proponen asumir alternativas desde la 
Cultura Física sustentada en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar en 
común (Ramírez Moncada et al., 2023), hasta estrategias de orientación para la 
estimulación de la resiliencia con el fin de propiciar niveles efectivos de desarrollo 
en los estudiantes (Monzón Pinglo et al., 2023). Sin embargo, a diferencia de un 
estudio realizado por Akcan & Öztürk (2020) no se estableció un análisis entre las 
variables género, estado civil y adicción a internet; lo cual puede ser objeto de 
futuras investigaciones para comprender en profundidad en fenómeno. 

Se devela correspondencia con varias investigaciones internacionales que 
alertan sobre la urgencia de organizar programas de prevención y afrontamiento, 
para proteger a los estudiantes de los efectos negativos del cyberbullying (Cao et 
al., 2022; Helfrich et al., 2020; López-Meneses et al., 2020). Además, que la 
participación del personal de la escuela, la familia y la comunidad, en estos 
programas, resulta muy importante. Los individuos necesitan ser educados sobre el 
uso de Internet y los teléfonos móviles, para hacer frente al cyberbullying (Akcan & 
Öztürk, 2020). Por su parte, António et al. (2023) en su investigación con una muestra 
de estudiantes universitarios, identifica que la mayoría de los participantes que 
experimentaron cyberbullying presentan síntomas de angustia psicológica, como 
tristeza, soledad y desajustes emocionales, lo que se encuentra en correspondencia 
con la presente investigación.  

Al respecto, varios organismos internacionales como la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la UNESCO, están comprometidos con un 
uso apropiado y eficiente de la tecnología para todas las etapas educativas, con el 
objetivo principal de expandir el alcance de la educación de calidad (Jiménez-Pitre 
et al., 2023). En correspondencia con el presente estudio, las políticas observadas 
en la literatura y el derecho internacional avalan la necesidad de gestionar desde 
las universidades la prevención de problemáticas como el cyberbullying (Chun et al., 
2020; Kintonova et al., 2021; Russo & Parodi, 2021).  

Además, se concuerda con Curo Aliaga y Pilloca Moyna (2023) sobre la 
urgencia de aportar políticas de gestión educativa que posibiliten reconocer las 
capacidades, la inteligencia y la disposición que los estudiantes llegan a desarrollar 
durante su permanencia en las instituciones de educación superior, para 
sobreponerse a los obstáculos y circunstancias estresantes que se les presentan 
cotidianamente. En este sentido, es pertinente la puesta en práctica de proyectos 
que beneficien los escenarios educativos y el bienestar de los estudiantes (Pérez 
Gamboa et al., 2021; Ripoll Rivaldo, 2023).  

A pesar de ello, las políticas más comunes estriban en la detección del 
infractor, la aplicación de sanciones, el establecimiento de procedimientos a seguir, 
entre otros. Como bien señalan Ifon (2023) y Chun et al. (2020), estas medidas frías 
o la presencia de las políticas o sistemas de medidas no garantizan su adecuada 
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implementación ni el resultado esperado, por lo que, si bien el diseño es importante, 
más relevancia para tener su puesta en marcha. 

Cardeño Portela et al. (2023) hace alusión a las múltiples transformaciones 
que impulsa el desarrollo de las TIC en el ámbito educativo. sin embargo, están 
presentes numerosas necesidades asociadas a cambios y transformaciones, tanto 
conceptuales como prácticas.  

En tal sentido el tratamiento a la prevención del cyberbullying es una de las 
cuestiones por resolver. Los datos recabados aportaron que en el contexto no se 
contaba, al momento del trabajo de campo, con un protocolo bien estructurado de 
definiciones y medidas que orientase las normas dentro de la institución. Por ello, 
mediante la triangulación de los resultados de la observación y las entrevistas con 
respecto a lo planteado en las fuentes clave (Abaido, 2020; Achuthan et al., 2023; 
Piccoli et al., 2020; Saif & Purbasha, 2023; Xu & Trzaskawka, 2021), se pudo arribar 
a los siguientes criterios para el desarrollo de estrategias orientadas a la gestión del 
cyberbullying: 

1. Desarrollo de una adecuada definición de cyberbullying, la cual debe 
ser acompañada de las líneas directrices para alcanzar una conceptualización 
enfocada en el contexto específico. 

2. La conceptualización desarrollada debe favorecer la 
operacionalización flexible de medias de diagnóstico, evaluación, implementación y 
sistematización de instrumentos para la gestión multidimensional del cyberbullying, 
lo que implica que estos tengan alcance interpersonal, intrapersonal y comunitario. 

3. La gestión adecuada del cyberbullying debe estar fundamentada en 
una cultura de paz y convivencia armónica, las posibilidades de rehabilitación del 
infractor, la ejecución de programas dirigidos a las partes interesadas (stakeholders) 
y la actualización constante de parámetros y definiciones. 

4. Además de estos aspectos, la institución debe garantizar las medidas 
y la infraestructura pertinente para la detección, denuncia, sanción, sistemas de 
apoyo y rehabilitación (en el caso de los perpetradores, especialmente los 
reincidentes).   
 
Conclusiones 

El cyberbullying constituye un fenómeno de creciente auge en la sociedad 
actual. Los estudiantes universitarios también se ven afectados por este tipo de 
acoso, con grabes consecuencias en su salud física, mental y emocional. Además, 
destacan las afectaciones en el área académica y en la social.  

En este sentido, los hallazgos apuntan a que la gestión universitaria debe 
volcar sus estrategias en la prevención de la problemática, para garantizar la calidad 
de vida de los estudiantes y futuros profesionales. Los datos obtenidos y su 
triangulación con la literatura sugieren que el desarrollo de iniciativas debe 
realizarse con un enfoque integral y alcance comunitario, con participación experta, 
pero a través de la visibilidad de los efectos y la agencia de las víctimas y líderes. 
Igualmente, quedó resaltado el papel de las políticas educativas y la regulación 
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organizacional como mecanismos de afrontamientos, si bien estos deben ser 
frecuentemente actualizados para resultar efectivos.   

Por lo tanto, es fundamental que se lleven a cabo variados estudios que 
integren enfoques socioculturales y psicológicos, que profundicen sobre esta 
temática, con el propósito de prevenir estas malas acciones que atentan contra el 
desarrollo psicosocial de los estudiantes universitarios. Como se pudo comprobar en 
el llevado a cabo, el estado de la cuestión se encuentra en un estado muy incipiente 
en el contexto examinado, donde existen determinadas pre-concepciones, pero se 
carece aún de una mirada integral de las consecuencias del cyberbullying y de las 
estrategias para su adecuada gestión como un complejo fenómeno biopsicosocial que 
disrumpe el bienestar en el contexto universitario. 
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