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Resumen

Ante la carencia de revisiones sistemáticas en México que exploren los fenómenos del 
ciberbullying y grooming, tipos de violencia digital que afectan principalmente a niños, niñas y 
adolescentes, se realiza esta investigación con el objetivo de identificar el abordaje que se le ha 
dado al fenómeno dentro del país entre 2000-2022. Se empleó el método PRISMA y consultó 
publicaciones indexadas en las bases de datos Open Access SciELO, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect 
y PubMed.  Se analizaron 35 estudios entre 2000-2022, hallando una alta prevalencia de trabajos 
cuantitativos que exploran principalmente la naturaleza y dinámica del ciberbullying; la mayoría 
de los estudios se concentra en el centro-norte del país, con más de dos autores por artículo. 
Resalta la casi nula investigación del grooming en México, así como de estudios en validación de 
instrumentos y programas de intervención frente al ciberbullying; en futuras revisiones se sugiere 
explorar fuentes no indexadas que amplíen el alcance que se ha tenido del fenómeno.

Palabras clave: ciberbullying, grooming, violencia digital, revisión sistemática.
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ADDRESSING CYBERBULLYING AND GROOMING IN MEXICAN ADOLESCENTS: A SYSTEMA-
TIC REVIEW OF THE LITERATURE.

Abstract

 Given the lack of systematic reviews in Mexico that explore the phenomena of Cyberbullying 
and Grooming, types of digital violence that mainly affect children and adolescents, this research 
was conducted with the aim of identifying the approach that has been given to the phenomenon 
within the country between 2000-2022. The PRISMA method was used and publications indexed 
in the Open Access databases SciELO, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect and PubMed were consulted.  
Thirty-five studies were analyzed between 2000-2022, finding a high prevalence of quantitative 
works that mainly explore the nature and dynamics of Cyberbullying; most of the studies are 
concentrated in the center-north of the country, with more than two authors per article. The almost 
null research on Grooming in Mexico stands out, as well as studies on validation of instruments 
and intervention programs against Cyberbullying; in future reviews it is suggested to explore non-
indexed sources that broaden the scope that has been had of the phenomenon.

Keywords: cyberbullying, grooming, digital violence, systematic review.
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Introducción

Actualmente vivimos en una era digital (Sáez,1997) que conecta personas, servicios y 
tecnologías (Wajcman, 2017), gracias al acelerado salto tecnológico analógico-digital del siglo 
XXI (Rodríguez, 2004). Paralelamente, esta transición también constituye la creación de un nuevo 
escenario virtual que, desde el anonimato y la viralización como elementos clave, ha permitido 
ejercer una violencia deliberada (Castillo, 2021). Es en este contexto que esta nueva forma de 
violencia denominada digital (Serrano y Ruiz, 2013), empieza a vislumbrarse como un problema de 
salud pública (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2002).  La población de nativos digitales, 
grupo conformado por las generaciones de niños, niñas y adolescentes (NNyA) contemporáneos, 
es la más explorada en cuanto a esta problemática (Prensky, 2001). Esto a raíz de la relación 
entre la alta prevalencia de ciberacoso existente en dicha población y su acceso a la red desde 
edades cada vez más tempranas (Aliaga y Córdova, 2021). Se ha encontrado que las aptitudes 
descuidadas y empleo inadecuado de las plataformas virtuales son razones por las que los NNyA 
son más vulnerables respecto a otras edades (Villanueva, 2018), comprometiendo de este modo su 
bienestar social e integridad (Castellanos et al., 2016).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) se estima que uno de 
cada tres jóvenes ha sido víctima de algún tipo de violencia digital, tanto en modalidad de Grooming 
como en Ciberbullying (CB), considerándose la primera en su vertiente sexualizada y la segunda no 
sexualizada (figura 1). Cabe destacar que ambas modalidades se han convertido en la actualidad 
en foco de preocupación mundial por los peligros y consecuencias que trae consigo sobre todo en 
poblaciones de NNyA.

Figura 1. Diagrama de violencias digitales en NNyA

Fuente: Elaboración propia.
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 En correspondencia con lo anterior, diversos estudios han revelado que, los entornos 
escolarizados pueden ser considerados como uno de los principales espacios para el estudio 
del Ciberbullying en adolescentes (Herrera et al., 2018), gracias a estudios bibliométricos se han 
obtenido evidencias que señalan que las primeras investigaciones descriptivas sobre el fenómeno 
comenzaron entre el 2004-2005 (Garaigordobil et al., 2018; Machimbarrena et al.,2019). En lo que 
respecta a México existe una escasez de revisiones que sistematicen el fenómeno a nivel nacional y 
que coadyuven a determinar la amplitud y abordaje que se le ha dado dentro del país a este tipo de 
problemáticas, a pesar que diversas iniciativas como Pantallas Amigas y la ONG Bullying sin fronteras 
han señalado en reiteradas ocasiones que  la población mexicana se ubica en los primeros lugares 
con casos de Bullying y Ciberbullying en comparación con el resto de los países del orbe (Códice 
informativo, 2015; Miglino, 2018). 

Hasta la fecha, de acuerdo a la revisión de la literatura realizada para el presente trabajo, los 
únicos estudios tendientes a darle seguimiento a las publicaciones científicas sobre el fenómeno 
del Ciberbullying en México son dos: el primero, llevado a cabo por Herrera et al. (2018), quienes 
en un análisis bibliográfico sobre las investigaciones realizadas a nivel Latinoamérica entre los años 
2005-2016, los autores reportaron encontrar pocos estudios sobre el Ciberbullying en comparación 
con los abundantes trabajos relacionados con el acoso tradicional; la segunda, fue la investigación 
realizada por Vega (2019), cuyo objetivo fue elaborar un meta-análisis de la prevalencia del CB en 
México, el autor concluyó con base a sus resultados que uno de cada cinco estudiantes mexicanos 
ha recibido o realizado Ciberbullying. De acuerdo con Manchado et al. (2009), contar con revisiones 
bibliográficas de los diversos fenómenos que inciden en la realidad permite entre otras cosas, 
valorar la calidad y las metodologías empleadas en las diversas investigaciones elaboradas en 
una determinada área de conocimiento, además, gracias a estas es posible sintetizar la evidencia 
científica que se ha generado a través del tiempo sobre temas específicos y eventualmente, este 
tipo de investigaciones puede ser útil en la toma de decisiones para futuros estudio. En este 
sentido, en el campo de la investigación científica es imprescindible contar con estudios que den a 
conocer la evolución del conocimiento sobre los problemas que inciden en la sociedad, justificando 
su exploración a partir del impacto que genera.

En correspondencia con lo anterior, en los últimos años a consecuencia de la pandemia por 
COVID-19, declarada como enfermedad global en marzo 2020 por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2020) y como una medida de salubridad la población en general se vio obligada 
al aislamiento social, ocasionando que diversas funciones de la vida cotidiana fueran alteradas, 
incluyendo las actividades escolares y educacionales de NNyA, generando a priori circunstancias 
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peculiares de resultados inimaginables.  En palabras de Cedillo (2020), en Latinoamérica el 
incremento de exposición a las redes sociales (RSS) en la población juvenil durante la pandemia 
por el virus SARS Cov-2 aumentó considerablemente, incrementando a su vez el índice de víctimas 
de CB y Grooming. Ante la problematización descrita, se plantea realizar una revisión sistemática 
de la literatura sobre el abordaje en México del Ciberbullying y Grooming en adolescentes. Este 
estudio además de ser una actualización bibliométrica del fenómeno, en su análisis incluye las 
diversas metodologías empleadas para el abordaje de estos fenómenos, así como las características 
de las publicaciones desarrolladas e indexadas en bases de datos científicas de acceso abierto en 
los últimos 22 años.

Desarrollo teórico

Adolescencia e identidad en la virtualidad
La adolescencia es la fase de vida juvenil situada entre los 10 a 19 años (OMS, 2014), definida 

como un constructo para distinguir la etapa de madurez (García y Parada, 2018), que incluye 
cambios de carácter físico, sexual, cognoscitivo, emocional y social hasta la adultez (Papalia et al., 
2017). Durante esta metamorfosis la configuración de la identidad destaca como una de las metas 
más importantes (Tesouro et al., 2013; Ives, 2014). Los adolescentes se adentran a un proceso de 
autoexploración, aceptación de cambios, reflexión de su imagen, el rol que desempeñan socialmente, 
así como la preparación hacia la independencia, responsabilidades y nuevas conductas a adoptar 
en la adultez (Havighurst, 1972; Erikson, 1985; Díaz, 2006). Según el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF, 2018;2020), los individuos en la etapa adolescente obtienen mayores 
oportunidades de desarrollo en la vida, esto a través de la familia, amigos, escuela y medios de 
comunicación (Rodríguez, 2017). 

Así mismo, la adolescencia representa un periodo de mayor adentramiento al mundo social 
para crear relaciones, llevando a los jóvenes a exponerse inconscientemente ante riesgos (Borrás, 
2014), que pueden impactar en lo psicológico, físico, sexual, emocional, económico, laboral, familiar 
y social (REVM-ONU, 2018 en Organización de los Estados Americanos [OEA], 2021). Ochaíta et al. 
(2011) y Sánchez et al. (2015), remarcan que para las nuevas generaciones el integrarse, expresarse 
y hacerse presentes en el mundo a través del ciberespacio se ha vuelto una necesidad. Por su parte 
Rodríguez (2017), indica que los medios de comunicación digital contribuyen en la transmisión de 
ideas, costumbres, creencias, hábitos, papeles, actitudes, opiniones, valores; transformándose con 
ello, en una herramienta para el desarrollo de la identidad a partir de las relaciones vinculares entre 
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pares y círculos de interés que el Internet ofrece (Orihuela, 2008; Bernete, 2010; Bauman, 2017)

Ciberbullying 

Caracterizada por su intencionalidad y uso agresivo del poder para dañar (Cobo y Tello, 2008), 
la violencia digital abarca cualquier forma de acoso, hostigamiento, amenaza e insulto y vulneración 
-como la divulgación o reproducción de información privada de asunto personal de contenido 
sexual u otro tipo sin autorización de la víctima o por engaño- (Melo et al., 2021; Moguel, 2022), 
a través de los medios virtuales. Cuando nos referimos al tipo de violencia online ejercido entre 
alumnos o menores de edad y de finalidad no sexual, se emplea el concepto de Ciberbullying (Smith 
et al., 2006), acuñado por Belsey (2004) a partir del prefijo Ciber -relacionado a redes informáticas- 
y la palabra bullying -referida al hostigamiento y acoso entre pares escolarizados- (Olweus, 1998). 
Por su parte, Lucio y Gómez (2019) señalan que generalmente el CB es una continuación del acoso 
tradicional en el aula a partir de la búsqueda de intimidación y denigración hacia la víctima. 

En la virtualidad se posibilita la suplantación de identidad, anonimato, exclusión y divulgación 
de contenidos multimedia (Willard, 2006, en Lanzillotti y Korman, 2014); así como los riesgos de 
viralización y masificación a través de redes sociales, juegos online, sitios web, foros y servicios de 
mensajería instantánea (Kowalski et al., 2014; Linne y Angilletta, 2016; Corona, 2016). A diferencia 
del bullying tradicional el Ciberbullying no necesariamente se caracteriza por su repetición 
(Garmendia et al., 2019), explicando Lucio (2009) que el impacto del daño radica en la exhibición y 
el estado de alerta constante de la víctima.

Las consecuencias del CB son principalmente de carácter psicosocial, provocando en quien 
la padece principalmente miedo y rechazo al contexto en el que se sufre la violencia, pérdida de 
confianza en sí mismo y en los demás, así como problemas de rendimiento académico o social 
(Kowalski et al.,2010), en este mismo sentido, estudios han revelado que adicionalmente las 
víctimas suelen referir otros síntomas de consecuencias psicopatológicas tales como: depresión, 
ansiedad social e incluso suicidio (Álvarez, 2018). Otras investigaciones también han evidenciado 
que las víctimas pueden experimentar problemas relacionados con el consumo de sustancias 
nocivas (Martínez et al., 2015; Torres et al., 2018).
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Grooming

El Grooming es un tipo de Ciberacoso de intencionalidad sexual. Para Santisteban y Gámez 
(2017), se refiere a un proceso mediante el cual un adulto se gana la confianza de un menor con 
el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual, este tipo de contacto sexual online recibe el 
nombre de Sexting, actividad consistente en el intercambio de material sexual (mensajes, fotografías, 
videos, audios) donde los involucrados por lo regular son los protagonistas (Mejía, 2014). Para 
alcanzar su cometido, el agresor o groomer ejecuta estrategias que consisten en agregar víctimas 
potenciales o al azar, adaptar su lenguaje a la jerga adolescente, mejorar aspectos de su identidad 
a un perfil deseable a los gustos del menor o presentarse mediante un perfil falso (Santisteban y 
Gámez, 2017).

El grooming consta de varias etapas para establecer el control emocional sobre la víctima, 
dándose el contacto inicial por redes sociales, chats, foros o juegos online que frecuentan los 
menores (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014). En este contexto, García y Navarro 
(2021) refieren qué, seleccionar y abusar de una víctima de Grooming suele tener un tiempo muy 
variable, puede durar de 15 minutos a semanas, meses o años. Otra característica del fenómeno es 
que puede ser un contacto netamente virtual o llevarse hasta el encuentro físico; así mismo, García 
y Navarro (2021), remarcan que la identidad del victimario puede ser falsa o real, favoreciendo 
con ello una relación asimétrica donde el agresor no siempre es desconocido para la víctima. De 
acuerdo con el modelo de la UNICEF (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014) y Save 
the children (2019), este acoso para desarrollarse consta de cuatro fases claramente identificables:

1) Etapa de enganche o supuesta amistad: se genera el vínculo de confianza con la víctima 
mostrándose como un par con quien empatizar.

2) Etapa de fidelización: se procura establecer un pacto de confidencialidad e intercambiando 
secretos y promesas que sirvan para obtener información privada y aislar gradualmente al 
menor de su red de apoyo. 

3) Etapa de seducción: se implica la sexualización de las conversaciones con el objetivo de 
llevar a cabo prácticas de sexting mediante la manipulación emocional. 

4) Etapa de acoso sexual: En esta etapa final se amenaza y chantajea con difundir el contenido 
anteriormente gestado si la víctima no accede a la solicitud de enviar más material sexual o 
llevar a cabo un encuentro presencial.
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Ciberbullying y Grooming en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que 9 de cada 10 adolescentes 
entre 12 a 17 años es usuario de Internet en México, superado apenas por las personas de entre 
18 a 24 años (93.4%), respecto a su tiempo online, este primer grupo pasa en promedio 5.5 horas 
conectado diariamente, lo cual implica estar conectado a la red cerca de la cuarta parte del día. 
(INEGI, 2022). En este contexto, como parte de la labor del INEGI desde el 2015, en el Módulo 
de Ciberacoso (MOCIBA) se han registrado los niveles de incidencias sobre cibervictimización y 
ciberagresión según sexo y edad de la población mexicana. 

En su corte más reciente señaló que las poblaciones más vulnerables son las mujeres que 
se ubican entre los 20-29 años con un 30.1% de prevalencia, posteriormente se sitúan aquellas de 
entre 12-19 años (29.9%), en cuanto a los hombres, en primer lugar, de frecuencia se encuentran 
aquellos cuyas edades se ubican entre 20-29 (25%) y en segundo lugar con un 24.1% los de entre 
12-19 años (INEGI, 2022). En ese orden de ideas, otros autores que han realizado estudios también 
en población de adolescentes mexicanos han mostrado índices de prevalencia relativamente 
menores, p. ej. Vega (2019) reportó una prevalencia promedio de 20% de victimización y 11% 
de agresión online, mientras que Sánchez et al. (2022), identificó un 18% y 7.8% de víctimas y 
victimarios de Ciberbullying respectivamente.

En cuanto al grooming se encontró poca información estadística oficial a nivel nacional, siendo 
escasa su investigación por parte de instituciones públicas mexicanas más allá de la intervención por 
pláticas preventivas (Aguilar, 2018), en este sentido apenas se estiman prevalencias entre un 9 y 47 
% según las investigaciones de Velázquez y Reyes (2020) y Pacheco et al., (2018) respectivamente. 
Como complemento se menciona que en México desde 2021 la violencia digital es reconocida 
como delito federal cuando esta lleva a la exhibición, distribución, reproducción, comercialización 
o intercambio de contenido de tipo sexual de una persona sin su consentimiento, declarado en 
la reforma conocida como Ley Olimpia (Melo et al., 2021); siendo, en el caso de los NNyA, una 
extensión que sanciona el delito de corrupción de menores declarado en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2022).
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Antecedentes de revisiones sistemáticas

La revisión de antecedentes sistemáticos permite conocer el alcance y metodología con 
que se ha abordado un fenómeno. En el caso de la violencia digital, prevalecen los estudios de 
la subcategoría de Ciberbullying en poblaciones escolarizadas en contraste con otros tipos de 
agresión (Rojas y Yepes, 2021). Las aportaciones más extensas abordan el CB junto al bullying, lo 
que ha llevado a la realización de consultas previas al año 2000 (Ruíz et al., 2019; Cretu y Morandau, 
2022; Marín y Guachichullca, 2022). No obstante, han sido autores como Machimbarrena et al. 
(2019), Herrera et al. (2018) y Garaigordobil et al. (2018), quienes aclaran que los trabajos más 
antiguos de Ciberbullying ingresados en bases de datos científicas inician entre el 2004-2005. 
Dichos autores han sido pioneros en las primeras revisiones sobre prevalencia de victimización y 
agresión cibernética clasificadas por país. Siendo, por otro lado, Kerman (2022); Buelga et al. (2022) 
y Anccana et al. (2022) quienes han explorado los estudios más recientes en los últimos 5 años.

La extensión de las revisiones sistemáticas es una contribución que permite conocer 
la evolución de un fenómeno, siendo las más relevantes en cuanto a prolongación de años las 
de Olascoaga y Rosario (2022); Gómez y Correa (2022) y Rodríguez et al. (2020), este último 
identificando un incremento significativo de producción sobre CB ente el 2014 y 2018. El interés 
sobre el fenómeno del CB y su relación con otras variables también ha sido objeto de estudio de 
análisis exhaustivos de literatura, encontrándose principalmente los trabajos orientados al estudio 
de aquellos factores de riesgo que inciden en esta problemática (González, 2016; Villa y Gómez, 
2019; Marín et al., 2019) y a la evaluación de estrategias preventivas y de intervención (García, 
2021; Oliveira et al., 2017, Marín y Guachichullca, 2022); así como su asociación con las emociones 
(Marín y Linne, 2020), la desconexión moral (Gómez y Correa, 2022), depresión (Kerman, 2022), 
ansiedad social (Ruíz et al., 2019) y conductas suicidas (Buelga et al., 2022).

Otro aspecto que citar es la información que se considera relevante sustraer durante una 
revisión, siendo común encontrar aportaciones que incluyan datos como el año, país, diseño e 
instrumentos usados; así como la edad, sexo, escolaridad y rol de la muestra. Se ha encontrado poca 
recolección estadística sobre las instituciones de afiliación, revista o base de datos que publica, 
número de autores y grado de impacto como lo ha hecho Ruiz et al. (2019), Lacunza et al. (2019) 
y Cedeño et al. (2021). Focalizar una revisión a una sola región es otro criterio de metodología 
poco usado, siendo Latinoamérica el territorio más abordado (Herrera et al., 2018; Garaigordobil 
et al., 2018; Santos y Silva, 2020; Lacunza et al., 2019; Rojas y Yepes, 2021). Países como España 
(Zych et al., 2016; Ruíz et al., 2019), Perú (Chalco, 2021), México (Vega, 2018) y Asía (Khairina et 
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al., 2023) hasta la fecha son los únicos en haber presentado una sistematización del Ciberbullying 
a nivel nacional.  

Método

Se realizó una investigación teórica cualitativa de tipo revisión sistemática para identificar 
las publicaciones científicas que hasta hoy abordaban el tema del Ciberbullying y Grooming en 
adolescentes mexicanos. Se limitó a bases de datos científicas open access; esto considerando las 
facilidades para el acceso a la información sin registro previo, suscripción o pago. Bajo este criterio 
se indagó en los directorios de Dialnet, Redalyc, SciELO, Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los 
resultados entre 2000 y 2022.

A partir de la implementación de operadores booleanos como estrategia de búsqueda 
se aplicó la ecuación “(cyberbullying) OR (ciberbullying) OR (ciberacoso) OR (ciberviolencia) OR 
(cyberviolence) OR (grooming) OR (sexting) OR (sextorsión) OR (sextortion)” tomando en cuenta 
términos en español e inglés, así como palabras claves asociadas a la problemática ciberbullying-
grooming con la intención de ampliar el margen de posibles resultados válidos. Fueron considerados 
trabajos en español/inglés; cuya afiliación de autoría y población sea de origen mexicano. Se 
incluyó estudios con muestra de participantes entre 10-19 años, periodo que de acuerdo con 
la OMS (2014) comprende la adolescencia; que aborden el tema de Ciberbullying y/o Grooming 
como tema central.

Se incluyeron trabajos de categoría artículo de revisión, validación de instrumentos y 
programas de intervención. Fueron excluidos tesis, libros, informes de caso, reseñas, cartas al 
editor, comunicados de prensa o noticias y estudios bibliométricos/metaanálisis. Los resultados se 
filtraron y registraron con el apoyo del programa Excel para generar y organizar la base de datos 
obtenida; también se empleó el programa estadístico SPSS versión 25 para elaborar gráficos y 
tablas de frecuencia.
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RESULTADOS

Se identificaron inicialmente 5875 resultados coincidentes con el tema de estudio, cantidad 
que se redujo a 1330 durante el screening una vez eliminado los duplicados y textos no relacionados 
exclusivamente con el Ciberbullying y Grooming. Durante la selección 79 artículos contaron con 
muestra y afiliación mexicana. De esta cantidad se descartaron 44 trabajos, de los que: 10 fueron 
teórico-reflexivos; 28 exploraron el fenómeno en adultos; y 6 se enfocaron al ciberacoso y maltrato 
online en parejas. El análisis final incluyó 35 textos, cumpliendo con los criterios de ser estudios 
orientados al Ciberbullying/Grooming, no teóricos-reflexivos, realizados en México y con un 
abordaje en poblaciones de adolescentes no mayor a los 19 años.

Figura 2. Diagrama de flujo de selección de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

De los 22 años abarcados, se encuentra que los primeros estudios sobre CB en adolescentes 
se presentaron a partir del 2012 en México. La prevalencia de 1 estudio anual, exceptuando 2013, 
fue constante hasta 2017; siendo, por otro lado, los posteriores 5 años quienes concentraron el 
85% del total de publicaciones halladas (figura 3).
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Figura 3. Publicaciones sobre CB y Grooming 2000-2022

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Las publicaciones de tipo artículo de revisión tuvieron mayor frecuencia (85.7%). Tan solo 3 
estudios se enfocaron en propuestas de programas de intervención (8.6%) (Martínez et al., 2018; 
Pozas et al., 2018; Acosta y Amador, 2021) y 2 en la validación de un instrumento orientado a 
la medición de CB (5.7%) (Sandoval et al., 2021; Quiñonez y Vargas, 2022). Se encontró que el 
número de autores por artículo es de 2 (31.4%) a 3 (37.1%) por lo general, siendo inusual que 
un investigador publique en solitario (5.7%). La categoría de 4 o más autores fue significativa al 
encontrarse una frecuencia del 25.7%.

Sobre la afiliación del autor principal (ver tabla 1), es la Universidad Autónoma de México 
quien alberga mayor cantidad de investigadores que publicaron sobre el CB (22.8%). A esta le 
antecede la Universidad de Guadalajara (17.1%), la Universidad Autónoma de Nuevo León (8.6%) 
y la Universidad Autónoma del Carmen (8.6%). Geográficamente, la Universidad Autónoma del 
Carmen figura como única institución en el sureste mexicano que aborda el Ciberbullying en 
adolescentes dentro del país, concentrándose la mayor parte de la investigación en estados del 
centro y norte.
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Tabla 1. Instituciones de afiliación del autor principal

Institución de afiliación f (%)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1 (2.8%)
Centro Universitario de la Costa 1 (2.8%)
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Durango

1 (2.8%)

Hospital Psiquiátrico de Tampico Secretaría de Salud 1 (2.8%)
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México 1 (2.8%)
Instituto Tecnológico de Sonora 1 (2.8%)
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1 (2.8%)
Universidad Autónoma de Nayarit 1 (2.8%)
Universidad Autónoma de Nuevo León 3 (8.6%)
Universidad Autónoma de Sinaloa 2 (5.7%)
Universidad Autónoma de Zacatecas 1 (2.8%)
Universidad Autónoma del Carmen 3 (8.6%)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 1 (2.8%)
Universidad Autónoma del Estado de México 8 (22.8%)
Universidad de Colima 1 (2.8%)
Universidad de Guadalajara 6 (17.1%)
Universidad Nacional Autónoma de México 2 (5.7%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Por otro lado, la existencia de una revista especializada en el área es nula. Los trabajos sobre 
Ciberbullying-Grooming se publican en revistas orientadas a la investigación educativa, seguido de 
psicología y áreas sociales. En la tabla 2 se aprecia las revistas con más resultados disponibles sobre 
el tema investigado.
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Tabla 2. Revistas electrónicas con más publicaciones de CB-grooming encontradas

Revista N 
Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa  2
Educateconciencia 2
IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH 3
RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo

2

Voces de la Educación 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Con relación al contenido de las publicaciones y metodología, se descubre que el diseño 
cuantitativo es el preferido en este tipo de investigación (74.3%). Este enfoque engloba el estudio 
de la frecuencia de sucesión o prevalencia del fenómeno, las formas de ejercer abuso e índice de 
víctimas, victimarios y participantes. En cuanto al tipo de estudios cualitativos (11.4%), se centraron 
en el análisis discursivo y la visión de los implicados. El 14.3% restante correspondió a trabajos que 
abordaron ambos enfoques en su metodología como mixtos. 

El tamaño de las muestras poblacionales fue muy variable. Se encontró un mínimo de 25 
(Gómez, 2022) y un máximo de 705 participantes en estudios cualitativos (Romero, 2021); con 
muestras entre 44 (Pozas et al., 2018) y 8115 participantes (Romero, et al., 2019b) en trabajos 
cuantitativos. Existieron otros trabajos con poblaciones mayores, entre 33,289 (Quiñonez y Vargas, 
2022) y 364,700 encuestados (Mancha y Kumar, 2022), pero dicho conteo se resalta a través de 
censos nacionales y no por parte de los investigadores, encargándose estos últimos de la labor de 
análisis cuantitativo. En torno a la diferenciación en virtud del sexo masculino o femenino, esta fue 
una variable usada en un 25.7% de los casos para la caracterización de la muestra.

Un 74.3% de las investigaciones se orientaron exclusivamente al abordaje del Ciberbullying 
frente al 17.1% que consideró estudiarlo junto al bullying tradicional. Respecto al Grooming, este 
figuró como un fenómeno mínimamente explorado en México hallándose 3 estudios (5.8%). 2 
artículos incluyeron el grooming para caracterizar su sucesión en estudios que abarcaron los 
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diferentes tipos de violencia digital (Pacheco et al., 2018; Velázquez y Reyes, 2020); el último 
resaltó por explorar el fenómeno de manera independiente discutiendo acerca del desarrollo de la 
inteligencia emocional como una forma para prevenirlo (Fragoso y Ramírez, 2022).

En cuanto a los roles implicados, el 80% de las investigaciones exploró el papel de víctimas 
y/o agresor, el 8.6 % restante a la investigación centrada solo en espectadores u observadores 
(Romero, 2021; Alcantar et al., 2022). Por otro lado, 5 documentos (14.3%) citaron los 3 roles 
implicados dentro de su investigación (Velázquez y Reyes, 2020; Águila et al., 2020; Muñoz et al., 
2021; Morales et al, 2021; Mendoza et al., 2021).

Referente a los datos presentados en cada investigación: 17 trabajos (48.5%) reportaron 
datos de prevalencia y/o frecuencia de sucesión de la ciberviolencia estudiada; 14 (40%) caracterizó 
los modos y conductas presentes en el CB ofreciendo estadísticas de su ocurrencia; 20% abordó 
factores de riesgo en la víctima, encontrando: manifestaciones psicopatológicas o psicosomáticas, 
consumo de sustancias, problemas de dormir, conductas inadecuadas en internet, ideación suicida, 
etc.; y 40% señaló las formas en cómo responden conductual o subjetivamente los involucrados.

Finalmente, algunos estudios exploraron el CB-Grooming relacionándolo con una o varias 
variables multidimensionales. Entre estas de tipo: familiar (14.3%) en cuanto al tipo, comunicación, 
autoconcepto y vínculo; escolar (14.3%) como el rendimiento académico; social o comunitario 
(11.4%); inteligencia emocional o habilidades socioemocionales (20%); y habilidades digitales o 
elementos relacionados con la ciber convivencia (11.4%).

Tabla 3. Factores mencionados y relacionados con el estudio del CB-grooming

Autor P/F C Fr R c/s
VA

F E S IE HD
García et al., 2012 x x x
Morales y Serrano, 2014 x
Zapata y Guerrero, 2015 x
Ortega y González, 2016 x x
Torres et al., 2017 x x x
Castelli y Valles, 2018 x x x
Martínez et al., 2018 x x
Pacheco et al., 2018 x
Pozas et al., 2018 x x
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Sánchez y Magaña, 2018 x x x
Aragón et al., 2019 x x x
Castro et al., 2019a x x x x
Castro et al., 2019b x x x x
Domínguez et al., 2019 x
Romero et al., 2019a x x x
Romero et al., 2019b x x x
Sánchez et al., 2019 x x x
Águila et al., 2020 x
Madrid et al., 2020 x x x x x
Velázquez y Reyes, 2020 x
Acosta y Amador, 2021 x
Gómez, 2021 x x
Mendoza et al., 2021 x x
Morales et al, 2021 x x x
Muñoz et al., 2021 x x x x
Romero, 2021 x x
Sánchez y Magaña, 2021 x x
Sandoval et al., 2021 x
Serrano et al., 2021 x
Sandoval et al., 2022 x
Alcantar et al., 2022 x
Fragoso y Ramírez, 2022 x x x
Mancha y Kumar, 2022 x
Quiñonez y Vargas, 2022 x x
Serrano et al., 2022 x x

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Nota: P/F= prevalencia/frecuencia del CB; C=caracterización y manifestaciones del CB; 
Fr=factores de riesgo asociado; R s/c= Respuestas de intervención subjetivas y conductuales ante 
el CB. VA=variables asociadas, siendo estas: F=familiares; E=escolares; S=sociales/comunitarios; 
IE=inteligencia emocional o habilidades socioemocionales; HD=habilidades digitales.
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Discusión

El objetivo de la presente revisión fue dar a conocer la investigación existente sobre el 
Ciberbullying y Grooming realizada en los últimos 22 años en México. A diferencia de países como 
Estados Unidos, Holanda, Canadá (Machimbarrena et al., 2019), Argentina, Chile, Brasil, Colombia, 
Bolivia, Perú y Venezuela (Garaigordobil et al., 2018) con resultados desde 2004-2010, México 
registró sus primeras investigaciones indexadas hasta 2012 (García et al., 2012) marcando una 
diferencia de 8 años de retraso en su exploración. Aunado a lo anterior, no es sino hasta el último 
lustro (2018-2022) que se reflejó mayor interés por esta problemática en el país, coincidiendo con 
el incremento registrado en otras regiones del mundo (Cedeño et al., 2021; Chalco-Fernández, 
2021). 

Por otro lado, se puede intuir que dentro de este periodo la pandemia covid-19, que llevó al 
confinamiento y suspensión temporal de clases, fue motivo para encontrarse un decrecimiento de 
publicaciones en 2020. La mayor parte de las publicaciones son de artículos de revisión originales, 
siendo una tendencia recurrente en la mayoría de las recopilaciones sistemáticas, como en Cedeño 
et al., (2021) que la identifica como una categoría junto a textos de tipo revisión bibliográfica, 
sistemática y estudio de caso.

 
En este apartado, es relevante mencionar que, pese a la prevención activa por pláticas y 

campañas escolares, las aportaciones científicas sobre la efectividad y validez de programas de 
CB-grooming en México es casi nula respecto a otros países latinoamericanos y europeos (Oliveira 
et al., 2017; García, 2021; Marín-Balcázar y Guachichullca-Guamán, 2022). No obstante, de los 
3 programas encontrados destacó Fragoso y Ramírez (2022) al explorar el grooming y proponer 
soluciones desde una perspectiva psicoemocional, siendo dicho fenómeno una problemática 
apenas estudiada en el país.

De igual modo se coincide con Cedeño et al., (2021) en cuanto a la tendencia de presentarse 
3 o más autores por artículo, indicando la baja producción en solitario o parejas.
Los hallazgos también muestran que el CB-grooming es estudiado principalmente desde la 
pedagogía/educación, seguido de la psicología y otras disciplinas sociales. Esto encontrado a partir 
del tipo y enfoque de la revista que publicó, coincidiendo con Chalco-Fernández (2021) al reportar 
que 75% de las investigaciones sobre Ciberbullying pertenecen al campo de interés pedagógico.
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Otra coincidencia hallada entre revisiones fue respecto a la metodología utilizada, reportando 
al igual que Herrera-López et al., (2018) y Anccana et al., (2022) un mayor encuentro de estudios 
de tipo cuantitativos por encima de los cualitativos y mixtos. Se reporta que la mayoría de las 
investigaciones exploraron valores de prevalencia, frecuencia, caracterización y respuestas ante el 
Ciberbullying, como lo fue con Herrera-López et al. (2018). Esto resulta llamativo al determinar que 
en México la línea que principalmente se ha mantenido sobre el CB-Grooming ha girado en torno al 
estudio de su naturaleza y dinámica, dejando en segundo lugar el análisis de las variables relacionadas 
a dicho fenómeno; en este sentido son los factores de riesgo y habilidades socioemocionales los 
más abarcados actualmente.

Conclusiones

Esta revisión sistemática muestra que la investigación en torno al Ciberbullying y Grooming 
en México se encuentra reducida a los últimos 11 años (2012-2022); Si bien en los últimos años 
resalta su favorable productividad, también es cierto que no se le ha dado suficiente relevancia en 
líneas de investigación orientadas a la intervención, prevención y desarrollo de instrumentos de 
medición dentro del país.

Entre ambos tipos de violencia cabe subrayar la carencia de estudios sobre el grooming, 
fenómeno que al principio resaltó como parte de nuestro interés investigativo al identificar en el 
estado del arte como segundo tipo de violencia online más común en NNyA. 

Este hallazgo evidencia la necesidad de elaborar más estudios en el campo, considerándolo 
no solo por el impacto socioemocional en la víctima, sino también como una forma de violencia 
digital que se categoriza como delito sexual al involucrar el intercambio de contenido sexual con un 
menor, así como el involucramiento de trastornos psicosexuales (pedofilia y pederastia).

Finalmente, dentro de las limitaciones en esta revisión no se descarta la existencia 
de producción que al no publicarse en revistas indexadas o encontrarse solo en repositorios 
universitarios perdió visibilidad al integrar esta base de datos, provocando un sesgo que sugiere 
otras estrategias que contemplen esta restricción en futuras investigaciones.
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