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Relación entre la identidad moral y los estilos de intervención
de los espectadores defensores en el ciberacoso

Relationship between moral identity with bystander defender styles in cyberbullying

Carolina alCántar-nieblas • FranCisCo José álvarez-Montero • ángel alberto valdés-Cuervo

Resumen

La conducta de los espectadores desempeña un rol esencial en la 
dinámica del ciberacoso. El presente estudio examinó la relación 
entre la identidad moral y los estilos de intervención constructiva y 
agresiva del espectador defensor en el ciberacoso. Participaron 684 
(43.3% del sexo masculino, 56.7% del femenino) estudiantes (M 
edad = 14.3 años, DE = 1.7) de escuelas secundarias y preparatorias 
públicas del estado de Sonora. Se calculó un modelo de ecuaciones 
estructurales para analizar las relaciones entre las variables. Se en-
contró que la identidad moral se relaciona de forma positiva con la 
intervención constructiva y no se asocia significativamente con la 
intervención agresiva del espectador defensor. Se concluyó que la 
identidad moral es un predictor de las intervenciones constructivas 
de los espectadores defensores en el ciberacoso.

Palabras clave: Adolescencia, ciberacoso, espectadores defensores, 
estilos de intervención.

Abstract

Bystanders’ behaviors play an essential role in the dynamics of  cy-
berbullying. The present study examined the relationship between 
moral identity and constructive and aggressive intervention styles 
of  the defending bystander in cyberbullying. Participants were 684 
(43.3% female, 56.7% male) students (M age = 14.3 years, SD = 
1.7) from public middle and high schools in the state of  Sonora. 
A structural equation model was calculated to analyze the relation-
ships between the variables. Findings state that moral identity was 
positively related to constructive intervention and not significantly 
associated with aggressive bystander intervention. In conclusion, 
moral identity predicts constructive interventions by defending 
bystanders in cyberbullying.

Keywords: Adolescence, cyberbullying, defender bystander, inter-
vention styles.
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IntroduccIón

El uso de las TIC ha tenido un rápido incremento a nivel mundial en la población 
adolescente (Areepattamannil y Khine, 2017; OECD, 2019). En México se reporta 
que más del 80% de los adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad son usua-
rios frecuentes del internet (INEGI, 2020). Si bien las TIC pueden incrementar las 
oportunidades de aprendizaje, entretenimiento, creatividad, socialización y acceso a la 
información de los adolescentes (Ang, 2017; Rodríguez-Chavira y Cortés-Montalvo, 
2020), su uso inadecuado se asocia con adicción, retraimiento social y dificultades 
escolares (Liu et al., 2022; Qeadan et al., 2022).

El ciberacoso es una manifestación frecuente del uso inadecuado de las TIC por 
parte de los adolescentes (Cebollero-Salinas et al., 2022; Chester et al., 2016). Este 
es una forma de violencia que involucra agresiones intencionales de uno o varios 
estudiantes hacia sus pares utilizando las TIC (Martellozzo y Jane, 2017; Smith et 
al., 2008). En la literatura se muestra que el ciberacoso se puede manifestar de dife-
rentes formas, por ejemplo: (a) intercambio de mensajes insultantes públicos en las 
redes sociales; (b) mensajes privados que causan angustia emocional a la víctima; (c) 
denigración, mediante el envío de información ofensiva y falsa la cual daña la imagen 
social de la víctima; (d) suplantación de identidad con el fin de ridiculizar o publicar 
información comprometedora de otras personas haciéndose pasar por la víctima; 
(e) compartir con otros información privada o vergonzosa de la víctima después de 
haberla engañado para que revelara esa información; (f) revelar información que no 
era destinada para ser compartida con otros; (g) excluir de grupos de redes sociales o 
grupos online a la víctima; (h) capturar con grabaciones la violencia que se ejerce contra 
las víctimas en contextos presenciales para difundirlo en redes sociales, e (i) enviar 
mensajes con contenido sexual sin el consentimiento de la víctima (Willard, 2006).

No obstante que los reportes de prevalencia del ciberacoso varían de forma im-
portante a nivel mundial, en general se considera que afecta a entre el 20% y el 50% 
de los estudiantes (Berne et al., 2013; Herrera-López et al., 2018; Yudes-Gómez et 
al., 2018). En México se reporta que más de 20% de adolescentes son víctimas de 
ciberacoso (INEGI, 2022; Madrid-López et al., 2020; Vega-Cauich, 2019). En las 
víctimas de ciberacoso se presentan sentimientos de tristeza y frustración (Menesini 
et al., 2012; Ortega-Barrón y Carracosa, 2018), baja autoestima (Aoyama et al., 2011; 
Von Marées y Petermann, 2012) e ideación suicida (Bauman et al., 2013; Iranzo et 
al., 2019). Adicionalmente se reporta que presentan dificultades para concentrarse 
en las clases, ausentismo, bajo rendimiento académico y percepción negativa sobre 
el clima escolar (Kowalski y Limber, 2013; Ortega y González, 2016).

Este tipo de acoso se distingue del acoso tradicional en la posibilidad de anonimato 
del agresor, que favorece la indefensión y las consecuencias negativas en las víctimas; 
la ausencia de una percepción directa por parte de los agresores de las consecuencias 
sus actos, lo cual disminuye la conciencia sobre los efectos negativos de sus acciones 
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en las víctimas; presentarse a cualquier hora del día e irrumpir espacios de seguridad, 
como el hogar, y la presencia de una mayor audiencia, lo que incrementa la vulne-
rabilidad de la víctima (Ortega-Barón et al., 2017; Slonje y Smith, 2008; Waasdorp y 
Bradshaw, 2015). Diversos investigadores sostienen que esta forma de agresión es un 
fenómeno social en el cual participan los agresores, las víctimas y los espectadores 
(Allison y Bussey, 2016; Garaigordobil et al., 2014).

Los espectadores son estudiantes testigos de la agresión que no participan di-
rectamente como agresores o víctimas (Salmivalli et al., 1996). La evidencia empírica 
confirma que los espectadores se encuentran presentes entre el 50% y 80% de las 
situaciones de ciberacoso (Balakrishnan, 2018; Machácková et al., 2013). La conducta 
de estos actores se relaciona con la frecuencia, la intensidad y las consecuencias del 
ciberacoso para las víctimas (Carozzo, 2015; Sarmiento et al., 2019). En la literatura se 
reporta que la conducta de los espectadores de apoyo al agresor o de no involucrarse 
aumentan la frecuencia de las ciberagresiones y las consecuencias negativas de las 
mismas para la víctima. Por otra parte, se ha constatado que cuando los espectadores 
intervienen en defensa de las víctimas se reduce la frecuencia de ciberagresiones y sus 
implicaciones negativas para las víctimas (DeSmet et al., 2019; Williford et al., 2013).

Estudios recientes sostienen que no toda intervención de los espectadores defen-
sores es favorable para la prevención de las ciberagresiones, en este sentido algunos 
autores sugieren que es necesario diferenciar entre la intervenciones constructivas 
y agresivas defensivas en las situaciones de ciberacoso (Luo y Bussey, 2019; Moxey 
y Busey, 2019). La intervención defensora agresiva involucra represalias por parte 
del defensor en contra del ciberagresor (DeSmet et al., 2016; Valdés-Cuervo et al., 
2021). Por su parte, la intervención defensora constructiva implica conductas proso-
ciales orientadas hacia la víctima (ej., apoyándola u orientándola) o hacia el agresor 
(ej., mostrándole lo negativo de su conducta o buscando ayuda de los adultos para 
detenerlo) (Cassidy et al., 2013; DeSmet et al., 2016). La evidencia empírica muestra 
que la intervención defensora agresiva no previene la agresión e incluso en muchas 
ocasiones agrava la misma (Bussey et al., 2020; Pronk et al., 2019).

Desarrollo moral e intervenciones defensivas de los espectadores

Los factores relacionados con la intervención defensiva de los espectadores en los 
eventos de ciberacoso se relacionan con variables de la comunidad, la familia, la es-
cuela, los pares y los propios individuos (Allison y Bussey, 2016; Machackova, 2020). 
Entre los estudios acerca de los factores personales examinados en el tema destacan 
los relativos a variables del dominio moral, particularmente aquellos relacionados con 
las emociones y los juicios morales. En este sentido se ha constatado que emociones 
morales tales como la empatía, la compasión, la vergüenza y la culpa favorecen las 
intervenciones defensoras de los ciberespectadores, mientras que distorsiones de los 
juicios morales relacionados con la desconexión moral las inhiben (Olenik-Shemesh 
et al., 2015; Song y Oh, 2018; Valdés-Cuervo et al., 2018; Van Cleemput et al., 2014).
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Si bien es amplia la investigación acerca de variables morales que influyen en 
la intervención defensora de los espectadores, son aún limitados los estudios que 
examinan cómo se relacionan estas variables con las intervenciones agresivas o 
constructivas de los espectadores defensores. Hasta donde nosotros conocemos la 
investigación previa se ha limitado a analizar los efectos de la desconexión moral, la 
culpa y la compasión en ambos tipos de intervenciones. En estos estudios se muestra 
que la desconexión moral se relaciona positivamente con la intervención agresiva y 
negativamente con la intervención constructiva (Bussey et al., 2020; Luo y Bussey, 
2019). También se constata que la culpa y la compasión favorecen las intervenciones 
constructivas e inhiben las intervenciones agresivas de los espectadores defensores 
(Valdés-Cuervo et al., 2021).

Aunque se ha constatado que la identidad moral favorece en adolescentes la 
motivación y la conducta prosocial (Hardy y Carlo, 2011; Thornberg y Wänström, 
2018; Walker, 2014) e inhibe el comportamiento agresivo en las relaciones interper-
sonales (Patrick et al., 2019; Wang et al., 2020), la influencia de la identidad moral ha 
sido poco examinada en los estudios acerca de la conducta de los espectadores en 
el ciberacoso. La identidad moral hace referencia al grado de importancia que tiene 
para las personas que su conducta refleje valores morales, tales como la compasión, la 
amabilidad, la justicia, la generosidad y la honestidad (Aquino et al., 2009; Blasi, 1983). 
Este constructo se conforma de dos dimensiones: la internalización y la simbolización. 
La internalización se refiere a la importancia que tienen los aspectos morales para 
el individuo; mientras que la simbolización alude al grado en que los rasgos morales 
considerados fundamentales se expresan en la propia conducta (Aquino y Reed, 2002). 
De acuerdo con Blasi (1984), para la construcción de la identidad moral es necesario 
considerar tres aspectos: en primer lugar, las cuestiones que para el individuo son 
moralmente importantes y que lo motivan para la acción; en segundo lugar, la co-
herencia interna y la organización de las preocupaciones morales, y en tercer lugar, 
los juicios acerca de la responsabilidad moral que lo ayudan a decidir sobre lo que es 
moralmente correcto o no, y a evaluar si lo considerado como moralmente correcto 
tiene relación con el individuo.

Sin embargo, a pesar de que la evidencia empírica confirma la importancia de 
la identidad moral como predictor de las conductas prosociales, hasta donde cono-
cemos no existen estudios que examinen la relación entre la identidad moral y los 
tipos de intervención defensoras (agresivas o constructivas) de los espectadores en 
las situaciones de ciberacoso. En este contexto, el presente estudio responde a la 
pregunta de investigación “¿Cómo se relaciona la identidad moral con las interven-
ciones constructivas o agresivas de los espectadores defensores en el ciberacoso?”.
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Objetivo

Analizar la relación de la identidad moral con las intervenciones constructivas o 
agresivas de los espectadores defensores en el ciberacoso (ver Figura 1).

Hipótesis

Se espera una relación positiva entre la identidad moral y la intervención constructiva 
de los espectadores defensores en el ciberacoso. También se hipotetiza una asocia-
ción negativa entre la identidad moral y la intervención agresiva de los espectadores 
defensores.

Metodología

Participantes

De forma no probabilista se seleccionó a 684 (43.3% del sexo masculino y 56.7% 
del femenino) estudiantes de 24 escuelas secundarias y preparatorias públicas. Sus 
edades oscilaban entre los 12 y los 18 años de edad (M = 14.3 años, DE = 1.7). Del 
total, 448 (65.5%) cursaban estudios de secundaria y 236 (34.5%) de preparatoria.

Instrumentos

Estilos de intervención del espectador defensor en el ciberacoso

Se utilizó la escala que mide estilos de intervención de los espectadores defensores 
en el ciberacoso (Moxey y Bussey, 2019) adaptada para población mexicana por 
Alcántar-Nieblas et al. (2022). La escala se compone de dos dimensiones: (a) inter-
vención defensiva constructiva, involucra conductas prosociales orientadas hacia la 
víctima (apoyo u orientación) o hacia el agresor (intentando que frene su conducta 
y se disculpe con la víctima) (8 ítems, ej., “Aliento a la víctima a informar que fue 

Figura 1
Modelo teórico de relaciones entre la identidad moral y los estilos de intervención
constructiva y agresiva de los espectadores defensores en el ciberacoso

Fuente: Elaboración propia.
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agredida”, “Consuelo a la víctima comentándole que no es culpa suya que le hayan 
agredido”, Omega de McDonald ω = .78) y (b) intervención agresiva, que mide 
las acciones de represalia que realiza el espectador en contra del ciberagresor con 
la intención de defender a la víctima (5 ítems, ej., “Escribo bromas o comentarios 
vergonzosos sobre el ciberacosador”, “Comparto imágenes o videos humillantes del 
ciberacosador”, ω = .81). El formato de respuesta es tipo Likert con opciones desde 
0 (Nunca) hasta 4 (Siempre). Los autores reportan un adecuado ajuste del modelo a 
los datos (X2 = 105.61, gl = 78, p = .014; SRMR = .04; CFI = .98; TLI = .97; RMSEA 
= .04, 90% IC [.03, .05]).

Identidad moral

Se utilizó el instrumento desarrollado por Aquino y Reed (2002) para medir la va-
loración del individuo con respecto a la importancia que le atribuye a los aspectos 
morales y el grado en que se reflejan en su comportamiento. Los ítems de la escala 
se agrupan en dos dimensiones: (a) internalización, mide el grado de importancia 
que tienen ciertos rasgos morales para el individuo (5 ítems, ej., “me sentiría bien 
ser una persona que posea esas características: compasivo, amable, justo, generoso 
y honesto”, ω = .81) y (b) simbolización, grado en que los rasgos morales conside-
rados fundamentales se expresan en la propia conducta (5 ítems, ej., “Las cosas que 
hago en mi tiempo libre me identifican como una persona con esas características: 
compasivo, amable, justo, generoso y honesto”, ω =. 84). Las opciones de respuesta 
se presentan en formato tipo Likert (0 = Totalmente en desacuerdo hasta 4 = Total-
mente de acuerdo). El análisis factorial confirmatorio muestra el ajuste del modelo 
de medición a los datos (X2 = 38.20, gl = 20, p = .008; SRMR = .019; TLI = .99; CFI 
=.99; RMSEA = .02, IC 90% [.013, .038]).

Procedimiento

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto Tecnológico de Sonora. 
En primera instancia, se contactó a las posibles escuelas candidatas a participar en el 
estudio para explicarles a las autoridades los objetivos de la investigación e invitarlas 
a participar en la misma. Posteriormente se envió a los padres una carta en la que se 
describió el proyecto y se les solicitó por escrito su consentimiento para que sus hijos 
participaran en el estudio. A los estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento 
información se les invitó a participar de manera voluntaria en el estudio y se les ase-
guró la confidencialidad de la información que proporcionaran. La administración 
de los cuestionarios se realizó mediante un formulario de Google.

Análisis de los datos

El análisis de los datos se realizó con apoyo del software estadístico SPSS 25. En el 
estudio no hubo datos perdidos. Se calcularon las medias, desviaciones estándar y las 
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correlaciones utilizando el coeficiente de correlación de Spearman entre las variables 
involucradas en el estudio. Se calculó un modelo de ecuaciones estructurales con 
variables latentes con apoyo del software Amos. Para garantizar que las estimaciones 
no se afecten por problemas de normalidad multivariada el método de estimación 
máxima verosimilitud se acompañó con un bootstrap de percentil corregido por sesgo 
con 500 repeticiones y un intervalo de confianza (IC) de 95%. Este procedimiento 
permite calcular estimaciones no sesgadas en distribuciones que no cumplen el su-
puesto de normalidad multivariada (Arbuckle, 2017; Hancock & Liu, 2012). El ajuste 
del modelo se evaluó con los índices propuestos por Blunch (2013) y Byrne (2016): 
X2, p (Chi cuadrada y probabilidad asociada), TLI (índice de Tucker-Lewis), SRMR 
(residuo cuadrático medio estadístico estandarizado), AGFI (índice de bondad de 
ajuste ajustado), CFI (índice de ajuste comparativo) y RMSEA IC 90 (aproximación 
de error de raíz cuadrada con su intervalo de confianza). Los valores de X2 con p > 
.001; TLI, CFI, AGFI ≥ 0.95; RMSEA y SRMR ≤ 0.08 (Byrne, 2016; Sharma et al., 
2005) son considerados indicadores de un buen ajuste del modelo a los datos.

resultados

La media en la variable intervención constructiva indica que los estudiantes solo a 
veces intervienen de esta forma en los eventos de ciberacoso. Por su parte, la media 
en la intervención agresiva sugiere que casi nunca los defensores intervienen de esta 
forma. La media en identidad moral indica que únicamente a veces los estudiantes 
les dan valor a los aspectos morales. Se encontraron correlaciones positivas significa-
tivas entre la identidad moral y la intervención constructiva, por lo que se procedió 
al modelo de ecuaciones estructurales (ver Tabla 1).

Modelo estructural

El modelo estructural se ajustó de forma adecuada a los datos (X2 = 72.85, gl = 51, 
p = .024; SRMR= .02, CFI = .99; TLI = .99; RMSEA .02, IC 90% [.01, .04]). Este 
modelo explica el 4% de la varianza de la intervención constructiva. La identidad se 
relacionó de forma positiva con la intervención constructiva (b = .21, p < .001), sin 

Tabla 1
Medias, desviación estándar y correlaciones entre los estilos de intervención
constructiva y agresiva del espectador defensor y la cibervictimización

* p < .05, ** p < .01.

Fuente: Elaboración propia.

Variables
1. Intervención constructiva
2. Intervención agresiva
3. Identidad moral

M
2.43
0.50
2.37

DE
1.04
0.73
0.73

1
–

.11**

.19**

2

–
-.04

3

–



8
Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa

Volumen 6, enero-diciembre 2022, e1685

embargo, contrario a lo esperado, la relación entre la identidad moral y la intervención 
agresiva resultó no significativa (ver Figura 2).

conclusIones

En la literatura se constata que la identidad moral favorece las conductas prosociales 
de los adolescentes en sus relaciones interpersonales con los pares (Hardy y Carlo, 
2011; Thornberg y Wänström, 2018; Walker, 2014). Esto implica que es posible 
considerar que la identidad moral ayude a comprender las diferentes intervenciones 
de los espectadores defensores en las situaciones de ciberacoso. Con base en este 
presupuesto en el estudio se analiza la relación entre la identidad moral y los estilos 
de intervención constructiva y agresiva de los espectadores defensores en el cibera-
coso. Los resultados obtenidos confirman la hipótesis acerca de la relación positiva 
de la identidad moral con la intervención constructiva del espectador defensor; sin 
embargo, contrario a lo esperado, no se encuentra una relación significativa entre la 
identidad moral y la intervención agresiva.

El hallazgo de la relación positiva entre la identidad moral y la intervención cons-
tructiva del espectador defensor es consistente con lo que se reporta en la literatura 
en la cual se destaca la influencia de la identidad moral en las conductas prosociales de 
los adolescentes (Hardy y Carlo, 2011). Esto puede deberse a que la identidad moral 
favorece la responsabilidad moral, la cual es relevante en ayudar a los adolescentes 
a decidir sobre lo que es moralmente correcto o no y determinar si lo considerado 
como moralmente incorrecto tiene o no relación con lo que es importante en su 
esquema de valores (Blasi, 1993; Walker, 2014).

Figura 2
Resultados del modelo estructural de relaciones entre la identidad moral y los estilos
de intervención constructiva y agresiva de los espectadores defensores en el ciberacoso

Nota: Se reportaron los coeficientes estructurales estandarizados.
En corchetes se presentan los intervalos de confianza (IC 95%).
**p < .05.

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, la ausencia de relación significativa entre la identidad moral y la 
intervención agresiva es diferente a lo reportado en la literatura, en la que se reconoce 
que la identidad moral disminuye la conducta agresiva (Wang et al., 2020). Aunque 
futuros estudios son necesarios, una posible explicación a este hallazgo es considerar la 
intervención agresiva de los espectadores defensores como reactiva a los sentimientos 
negativos que le provoca ser testigo de la ciberagresión. Este tipo de conducta agre-
siva se considera que se relaciona en mayor medida con un bajo autocontrol que con 
dificultades del desarrollo moral (Law et al., 2012; Runions, 2013).

Implicaciones teórico y prácticas

Desde una perspectiva teórica el estudio muestra el valor del estudio de variables rela-
tivas al dominio moral para la comprensión de la dinámica del ciberacoso, en especial 
la conducta de los espectadores en el mismo. Particularmente, muestra el valor de la 
identidad moral para explicar las intervenciones constructivas de los espectadores en 
el ciberacoso. Nuevos estudios son necesarios para entender cómo la identidad moral 
media la influencia de factores familiares y escolares en las intervenciones prosociales 
de los defensores.

Considerando que las intervenciones constructivas de los espectadores contri-
buyen a la prevención del ciberacoso (Bussey et al., 2020; Pronk et al., 2019), desde 
el punto de vista práctico los resultados del estudio sugieren que las acciones de los 
actores educativos orientadas a favorecer la adecuada formación de la identidad moral 
en los adolescentes deben ser parte relevante de los programas preventivos de esta 
problemática durante la adolescencia. En otras palabras, se debe promover por parte 
de docentes y directivos que el clima escolar contribuya a fortalecer la identidad moral 
de los adolescentes.

Limitaciones

Aunque el estudio aporta al conocimiento de la relación entre la identidad moral con 
los estilos de intervención de los espectadores defensores en el ciberacoso, este pre-
senta limitaciones que deben ser tomadas en consideración. En primer lugar, su diseño 
transversal no permite establecer con claridad relaciones causales entre las variables. 
En este sentido se sugiere que se realicen estudios longitudinales o experimentales para 
profundizar en relaciones causales entre la identidad y los estilos de intervención de los 
espectadores defensores. En segundo lugar, los resultados se basan en instrumentos 
de autoreporte, que pueden producir respuestas socialmente deseables. Por lo tanto, 
nuevos estudios que utilicen diferentes métodos de medida (nominación de pares o 
entrevistas) son deseables. Por último, aunque se aseguró tener una muestra represen-
tativa, solo se consideró a estudiantes del noroeste de México, por lo que es necesario 
incluir en los futuros estudios que tomen en consideración a estudiantes pertenecientes 
a etnias indígenas, poblaciones rurales o estudiantes pertenecientes a minorías sexuales.
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Las conductas de los espectadores defensores en las situaciones de ciberacoso 
pueden ser constructivas o agresivas. Los factores asociados con las mismas son di-
versos. Sin embargo, el estudio muestra que la identidad moral se relaciona positiva 
con la intervención defensiva constructiva de los defensores, sin embargo, no se 
asocia significativamente con la intervención agresiva. Aunque nuevos estudios son 
necesarios, nosotros consideramos que estos hallazgos sugieren que la identidad moral 
actúa estimulando la conducta moral hacia los otros sociales más que inhibiendo las 
conductas agresivas hacia los mismos.
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