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Resumen 
Esta investigación tuvo como objetivo analizar los aportes sobre programas de 

intervención que permiten disminuir el acoso escolar a nivel mundial. Para ello se 

utilizó la técnica de observación indirecta, la cual permitió revisar estudios 

realizados por investigadores desde el año 2010 al 2020, para luego acopiar e 

integrar los datos más relevantes en este estudio. Los resultados evidenciaron que 

el acoso estudiantil es un problema social, el cual debe ser atendido mediante una 

intervención que refleje la cooperación educacional, el apoyo de psicólogos y el 

entorno familiar, a fin de optimizar la percepción del alumnado y promover la 

convivencia pacífica entre pares iguales. En ese sentido, se concluyó la validez de 

fomentar la creación de estrategias de enseñanza como alternativa de solución que 

aminore las agresiones en el entorno educativo. 

 
Palabras Clave: acoso, problema social, cooperación educacional, convivencia 

pacífica, estrategias de enseñanza. 

 

Abstract 
This research aimed to analyze the contributions of intervention programs that 

reduce bullying worldwide. For this, the indirect observation technique was used, 

which allowed reviewing studies carried out by researchers from 2010 to 2020, and 

then collecting and integrating the most relevant data in this study. The results 

showed that student bullying is a social problem, which must be addressed through 

an intervention that reflects educational cooperation, the support of psychologists 

and the family environment, in order to optimize the perception of students and 

promote peaceful coexistence among peers the same. In this sense, the validity of 

promoting the creation of teaching strategies as an alternative solution that reduces 

aggression in the educational environment was concluded. 

 

Keywords: bullying, social problem, educational cooperation, peaceful 

coexistence, teaching strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El acoso escolar es un problema social que actualmente incrementa en 

demasía, por tanto, la presente investigación plantea como alternativa de 

solución la ejecución de un programa de intervención en alumnos de 

educación secundaria, a fin de atenuar la violencia en el entorno estudiantil; 

en ese sentido, se ha determinado la siguiente problemática: ¿Cuáles son 

los programas de intervención que permiten disminuir el acoso escolar a 

nivel mundial, en 2010 – 2020? 

Al respecto, como objetivo general se planteó el siguiente: Analizar los 

programas de intervención que permiten disminuir el acoso escolar a nivel 

mundial, en 2010 – 2020. Y, como objetivos específicos los siguientes: i) 

Explicar las políticas que se plantean para disminuir el acoso escolar a nivel 

mundial, en 2010 – 2020.; y ii) Describir los programas de intervención frente 

al acoso escolar a nivel mundial, en 2010 – 2020. 

Es por ello que, este trabajo contribuirá como base para futuras 

investigaciones en el rubro de los sectores educativo y psicológico; asimismo 

ayudará a que toda una sociedad cuente con la información necesaria y 

tenga la iniciativa para planificar, diseñar y desarrollar gestiones que 

optimicen el entorno escolar de una determinada institución, siendo los 

beneficiarios el Estado, los miembros del centro educativo y la sociedad en 

su conjunto. 

1.1. Planteamiento del problema 
En nuestros días, el bullying, es un problema que se observa en todo el 

mundo, representado física y mentalmente por un grupo de adolescentes, 

quienes efectúan el acoso escolar en alguien más. Por lo general, este tipo 

de proceder se realiza en una persona de menor edad en comparación con 

su agresor, en una persona insegura; y, en consecuencia, incapaz de 

defenderse. Siendo ello así, la Organización No Gubernamental Bullying 

sin fronteras (ONGBF, 2015) elaboró un informe en el 2016, mediante el 

cual se determinó el crecimiento de acoso escolar en un 40%, 

registrándose 1,631 casos de este tipo de violencia. 
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Asimismo, en América Latina se ha registrado que el 70 % de los 

estudiantes son perjudicados en la escuela, debido a que han sido 

acosados o han sido testigos de esta problemática (ONGBF, 2018). 

Aunado a ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2019) indica que el total de alumnado en instituciones 

educativas públicas como privadas, responde a 18.8 millones de 

estudiantes, quienes han advertido lo siguiente: El 25,35% de alumnado 

indicó haber sido ofendido e intimidado, el 17% señaló sufrir agresiones 

físicas y el 44,47% señaló haber experimentado agresión psicológica y 

física mediante el internet. En esa misma línea, el estudio realizado por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia-UNICEF, indica que, en 24 

de 30 países analizados, el bullying ha traído consecuencias en el 

aprendizaje de todos los alumnos que se encuentran sumergidos en este 

tipo de violencia. 

En el caso de Chile, los resultados académicos en lectura son un 2% más 

bajos en comunidades que presentan maltrato entre pares iguales. 

Asimismo, en EE. UU, se registra que los alumnos que son acosados 

presentan 1,1% menos rendimiento académico en lectura, situación que 

también se advierte en Irlanda, donde la diferencia alcanza 1,5%, y en 

Suecia se evidenció el 1,8%; sin embargo, más allá de la consecuencia 

antes expuesta, lo que resulta más preocupante es la afectación en el pleno 

desarrollo de los estudiantes como de la comunidad educativa (Educación 

2020, 2019). 

Sumado a ello, la información brindada por el Diario Perú 21(2019) registra 

que en el año 2018 se tuvieron 9,500 denuncias al respecto, lo cual refleja 

el crecimiento veloz de un 70% en comparación con los datos evidenciados 

en el año 2017. En mérito a ello, se hizo de conocimiento público que el 

Programa Sistema Especializado en Atención de Casos sobre Violencia 

Escolar se viene aplicando desde el año 2013, la cual se trataría de una 

página web mediante la cual, cualquier estudiante puede reportar las 

denuncias sobre acoso entre pares o adultos menores. 
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Frente a este contexto problemático y controversial, tenemos el Programa 

de prevención de la violencia, diseñado y examinado por Carpio y Tejero 

(2012) direccionado para ser aplicado en adolescentes a fin de variar 

comportamientos y optimizar el entorno escolar. La dinámica de su 

ejecución se basa en 14 sesiones, con la finalidad de aminorar 

comportamientos violentos mediante el ejercicio de estrategias de 

interrelación, comunicación y desenlace de conflictos. Siendo así, se 

reforzó en demasía sobre las experiencias compartidas respecto al conflicto 

y su tolerancia; en consecuencia, se concluyó que dicho programa optimizó 

los vínculos de convivencia y es precedente para aminorar situaciones de 

violencia. 

Asimismo, tenemos el Programa de intervención psicológica para la 

disminución y prevención del acoso escolar, propuesto por Calderero 

(2014) direccionado para ser aplicado en estudiantes de secundaria. 

Basado en el fomento de habilidades sociales a fin de evitar conductas 

enmarcadas en el acoso escolar. Su atención se centra en el papel que 

desempeña quien recibe la violencia, quien la causa, y quien sólo la 

observa. Siendo así, con este programa se buscó desarrollar nuevas 

conductas para optimizar las relaciones entre los alumnos, así como, 

desechar las inadecuadas. Se concluye la alta efectividad por haber 

logrado aminorar el acoso escolar y optimizar las interrelaciones. 

También, en esta misma línea, aparece el Programa de convivencia e 

inteligencia emocional –CIE, expuesto por Carbonell (2017) con el 

propósito principal de prever circunstancias que impliquen acoso escolar. 

Su eficacia fue examinada en estudiantes de secundaria con quienes se 

trabajó durante 5 sesiones, mediante las cuales se les enseñó nociones 

básicas de inteligencia emocional y el modo de implicar la misma, a efectos 

de enfrentar circunstancias de violencia en su entorno escolar. Se concluye 

la efectividad del programa toda vez que las conductas de violencia 

disminuyeron y se identificó un adecuado clima escolar. 

 



9 
 

1.2. Antecedentes de estudio 
Viscardi (2011) en Finlandia, se encargó de especificar cuestiones 

relevantes de un programa de intervención ejecutado en diversas escuelas 

públicas, el cual tuvo como fin primordial evitar y supeditar la violencia entre 

iguales, demostrando mejoras en la educación y atención necesaria en 

niños como en adolescentes. En relación a ello, en Turquía encontramos la 

investigación de Mustafa (2012) sobre la efectividad de un programa de 

intervención basado en la empatía, el cual logró reducir los 

comportamientos basados en provocaciones y desafíos; así como, se 

registró un aumento en las destrezas y capacidades de los participantes. 

En adición, el aporte realizado en Chile, por Pérez, Astudillo, Varela y 

Lecannelier (2013) nos indican que el programa de intervención aplicado, 

así como el pre y post test a una muestra conformada por 320 estudiantes 

de sexo femenino, han evidenciado su efectividad, teniendo en cuenta que 

han disminuido las alarmas del acoso en el ámbito escolar, reflejando por 

tanto un mejor clima para la convivencia idónea de las alumnas. En el caso 

de Hidalgo (2014) su investigación realizada en La Rioja, propone un plan 

basado en el aprendizaje cooperativo y la mediación como medios idóneos 

para disminuir los conflictos y el acoso en el entorno estudiantil. 

Bajo ese contexto, el aporte desarrollado por Mendoza y Pedroza (2015) 

en México, se avocó a la implementación y evaluación de la validez de un 

programa de intervención, estimando las convicciones del análisis 

conductual, medida que ayudó a disminuir los comportamientos agresivos 

en el entorno educativo en un 90%. Así como, el aporte de López (2016) 

realizado en Colombia, muestra la evaluación de los efectos que trae la 

aplicación de un programa preventivo contra el bullying en alumnos con 

edades entre 10 y 17 años, resultando positivamente la intervención, 

debido a que se simplificó la lista de individuos que en primera instancia 

fueron identificados como afectados y atacantes. 
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Asimismo, Stelko-Pereira y Cavalcanti de Albuquerque (2016) 

desarrollaron una investigación en Brasil para estimar los resultados de la 

ejecución de un programa diseñado para atenuar el grado de violencia en 

alumnos de 11 y 15 años de edad en un entorno educativo. Este programa 

resultó ser eficaz porque documentó una disminución significativa en la 

prevención de este tipo de violencia. También, tenemos el estudio realizado 

en La Paz por Borda y Saavedra (2017) quienes plantearon y ejecutaron 

un programa de autoeficacia a fin de prevenir los comportamientos 

violentos en estudiantes de 11 a 14 años de edad. Siendo ello así, la 

aplicación del pre y post test determinaron que las actividades contenidas 

en el referido programa contribuyeron de manera favorable en las 

relaciones interpersonales del alumnado. 

En Córdova (España), Martín-Criado y Casas (2019) iniciaron una 

investigación en donde se comprobó que la formación e intervención de 

estudiantes de 12 y 16 años de edad en el Programa ‘Ayuda entre 

desarrolló su competencia social; así como, su implicación en los diferentes 

roles asociados al bullying y ciberbullying. En el estudio realizado en 

España, Zumaquero, Vásquez y García (2019) como medida preventiva 

frente al acoso escolar diseñaron el Programa de educación ‘Acosando al 

acoso’ para alumnos de 8 a 12 años de edad, señalando que su 

implementación evidenciará resultados positivos con la participación y 

cooperación multidisciplinaria, es decir, implique el compromiso de 

profesores, administradores, orientadores, enfermeros, escolares, padres 

de familia, en el proceso de diagnóstico, tratamiento y readmisión de 

víctimas como de agresores. 

Dentro de los aportes registrados en Perú, tenemos el de Cuzco y Chávez 

(2014) quienes proyectaron y adaptaron un programa de intervención 

psicopedagógica que en esencia optimizó el vínculo entre 19 estudiantes 

de 13 años de edad de nivel secundario, aminorando así las agresiones 

entre ellos. 
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Es así que, en la investigación realizada por Ticona (2015) se determinó la 

validez de intervención de enfermería, fomentándose de esa manera una 

cultura de prevención respecto al acoso escolar en alumnos de 12 a 17 

años, en la Institución Educativa Pública María Auxiliadora, quienes 

tomaron conocimiento de esta problemática y su capacidad de respuesta 

para prevenirla fue positiva. Además de ello, en el estudio a cargo de Rojas 

(2017) tenemos que el Proyecto ‘Nos respetamos’, resultó efectivo pues 

logró aminorar los comportamientos violentos en alumnos de 14 años de 

edad de nivel secundario del centro educativo de Lima (Perú). 

En ese orden de ideas, es pertinente hacer hincapié en las acciones de 

deferencia y previsión que se ha realizado como estrategia nacional, con el 

propósito de reducir las valoraciones de violencia, así como, para optimizar 

la formación y complacencia escolar, entre ellas tenemos proyectos 

implementados como ‘Paz Escolar’, ‘Escuela Amiga’, ‘Defensorías 

Escolares’, ‘Policías escolares’ y ‘Brigadas de Psicólogos en Acción’. Sin 

embargo, dichas medidas no han sido suficientes para darle la atención 

debida que viene aquejando a nuestra sociedad; en consecuencia, es 

relevante precisar las gestiones que se realicen en forma aislada sin la 

coordinación del Ministerio de Educación a través del Programa de ‘Paz 

Escolar’ perjudican la propuesta de convivencia democrática, teniendo en 

cuenta que, la prioridad es la prevención, y para acceder a ella es necesario 

un programa de educación consistente y fundado en  unión de la 

comunidad escolar que deberá estar apoyada por un compromiso político 

y financiero, a fin de promover un cambio notorio y positivo en este sector 

(Carozzo, 2016). 

Conjuntamente con lo antes expuesto, tenemos la investigación realizada 

en Trujillo (Perú) por Bujayco, Florentino y Plasencia (2015) quienes 

comprobaron que la ejecución del Seminario taller, basado en la afectividad 

repercute esencialmente en la prevención del acoso escolar en estudiantes 

de nivel secundario. 
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Asimismo, en el Distrito de Laredo, el aporte de Figueroa (2019) muestra la 

evaluación de dimensiones como ‘provocación’, ‘ausencia de resolución de 

conflictos’ ‘perjudicado’ ‘marginación social’ mediante un programa de 

habilidades sociales en adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, 

demostrando que el plan antes descrito evidenció diferencias positivas y 

por tanto resulta eficaz. 

Por su parte, en el departamento de Lambayeque (Perú) Cruzado y Santa 

Cruz (2017) dieron a conocer que el Programa de arte terapia basado en 

autoestima y aplicado en un grupo de estudiantes víctimas de bullying 

obtuvo resultados favorables, los cuales se vieron reflejados en el 

incremento de la autoestima en 19 de 20 estudiantes. 

De igual manera, la investigación de Lluncor (2017) realizada en la ciudad 

de Chiclayo (Perú) nos indica que el programa ‘Aprendiendo a vivir en 

armonía’ logró optimizar la coexistencia en el entorno educativo que 

involucra a alumnos de 12 años de edad. Por su parte, Sampén, Aguilar y 

Tójar (2017) valoraron un programa preventivo en 176 estudiantes de 12 y 

16 años de edad, frente a los diversos daños y perjuicios ocasionados en 

el entorno educativo. Con este programa se logró optimizar los lazos de 

convivencia entre los alumnos; en consecuencia, la conversación y la 

comprensión de sentimientos y emociones fueron factores que 

contribuyeron a mejorar las situaciones de maltrato escolar. 

En el caso de la investigación realizada por Acuña, Facho y Velásquez 

(2015) en Chiclayo (Perú), se determinó la efectividad de un programa 

educativo que coadyuvó con reforzar las habilidades en niños en edad 

escolar, a fin de combatir en forma asertiva los desafíos cotidianos. 
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En síntesis, teniendo en cuenta lo antes abordado, nace la intención de 

realizar el presente estudio para lo cual es necesario revisar y describir 

diversos aportes relacionados a programas de intervención sobre el acoso 

escolar, a nivel mundial, en 2010 – 2020, para así analizar si el diseño de 

un programa de intervención es la mejor herramienta y alternativa de 

solución a fin que se aminoren los índices de violencia entre pares iguales; 

en mérito a ello, este estudio contribuirá como base para futuras 

investigaciones en el rubro de los sectores educativo y psicológico, 

beneficiando por tanto al Estado, los miembros del centro educativo y la 

sociedad. 

1.3. Abordaje teórico 
El análisis que comprende el presente estudio se aborda en dos grupos 

esenciales. El primero está basado en las políticas que se plantean para 

disminuir el acoso escolar y el segundo en los programas de intervención 

frente a esta problemática social, ambos enfocados a nivel mundial en el 

período de 2010 – 2020. 

Carías (2010) realizó un aporte en Honduras, teniendo como base la Teoría 

de Freud, la cual establece que el individuo posee en su interior una gran 

fuerza que acabaría consigo mismo y con su prójimo. Asimismo, tenemos 

la Teoría de Bandura, la cual pone en evidencia que un menor puede 

aprender conductas agresivas de otras personas en forma personal o 

mediante diversos entornos o medios de comunicación (Bandura & Ribes-

Iñesta, 1976). 

La Teoría de Foucault (1991) indica que el dominio ejercido por un grupo 

sobre otro no tiene una sola forma de presentación, el cual es posible 

porque va de la mano de un conocimiento equivocado. La Teoría de 

Bourdieu (1997) señala que existe una violencia que pasa por 

desapercibida cuando la víctima aprueba y desconoce dichos actos. 
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Bajo ese contexto, se sostiene como política preventiva la enseñanza de 

derechos humanos para sus estudiantes, plana docente y plana familiar a 

fin de combatir los comportamientos violentos identificados en su entorno 

educativo, con lo cual, se evidenciará mejoras en el desarrollo de la 

personalidad de los individuos involucrados, así como el fomento de una 

cultura de valores y armonía en la convivencia educativa. 

Por otro lado, Shelley, McClure, Miller, Shumka y Trach (2014) realizaron 

su aporte en Canadá, teniendo como sustento la Teoría de la socialización 

grupal, que expresa la forma natural mediante la cual, los individuos se 

agrupan sin importar su edad. Es así como, otras personas que no 

pertenecen a ese entorno empiezan a comportarse en beneficio de su 

propio grupo, discriminando a los otros, ocasionando diferencias y desafíos. 

Asimismo, las estructuras de aprendizaje basadas en la teoría de la 

interdependencia social, advierten el producto final del proceder de un 

estudiante, quien no solo se ve perjudicado por sus inadecuadas acciones, 

sino que también ello daña a las personas de su igual ámbito. Además, la 

eficacia colectiva basada en la teoría cognitiva social, indica que todo 

individuo tiene la habilidad de predominar sobre otro en el contexto donde 

se encuentre; en consecuencia, se generan variaciones en la sociedad.  

Bajo ese contexto, los investigadores exploran las teorías antes expuestas 

porque consideran que el acoso escolar es un problema grupal y por tanto 

es necesario abordarlo desde esa perspectiva para que en lo sucesivo los 

programas de prevención e intervención funcionen. 

En el caso de Durán (2015) su aporte se desarrolló en Costa Rica, mediante 

el cual abordó la Teoría de la violencia como clave de comprensión, 

partiendo desde dos enfoques teóricos como lo son:  

1) Triángulo de la violencia, donde encontramos la Teoría de conflictos el 

cual puede darse sin violencia o con esta. Asimismo, presenta tres 

aspectos relevantes como: 
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a) Concepción del ser humano, es decir, la violencia no forma parte de la 

naturaleza de la persona, por tanto, la paz puede ser enseñada y por tanto 

aprendida,  

b) La relación entre Paz y Violencia, en donde indica que una determinada 

comunidad puede ser pacífica, sin embargo, de presentarse algún tipo de 

violencia se deben adoptar medidas necesarias para combatirla, y,  

c) La violencia no puede separarse de su contexto espacio-tiempo, es decir, 

es inevitable que el individuo empiece a formar parte del grupo que comete 

actos agresivos, por lo que empezará un círculo vicioso.  

2) El Modelo ecológico del desarrollo humano, el cual explica que, el ámbito 

que más frecuenta el individuo es la principal fuente de autoridad ejercida 

sobre su persona, en donde se evidenciarán variaciones en 

comportamientos y actitudes. 

En ese sentido, los fundamentos antes expuestos servirán de base para el 

desarrollo de la intervención expuesta a fin de brindar mayor atención a 

dicha problemática, así como, impartir un control necesario para combatir 

los actos que generen violencia entre pares iguales. 

El aporte realizado en Ourense por Álvarez (2015) presenta teorías 

generales de la violencia, entre ellas expone la siguiente clasificación:  

a) Teorías activas o innatistas, establecen que las conductas violentas y 

llenas de provocación derivan de los impulsos de los individuos, y es propio 

para el esquema orgánico que presentan,  

b) Teorías reactivas o ambientales, refieren que el contexto en el que se 

relaciona el sujeto juega un papel fundamental, relevante y de gran 

aprendizaje respecto a la conducta violenta que puede adquirir de otro.  
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Bajo este contexto, se brindan cuestiones fundamentales para entender 

cómo direccionar gestiones y medidas necesarias para actuar en los 

ámbitos escolares sin emplear más violencia, por lo que, se agencia de la 

revisión teórica respecto a esta problemática, así como, a un estudio 

experimental sobre una muestra determinada de alumnos de una 

comunidad educativa. 

Por su parte, el estudio enfocado por Hamodi y Jiménez (2018) en España, 

deja entrever modelos que buscan la prevención del acoso escolar, entre 

ellos tenemos: 

a) Modelo constructivo de convivencia para prevenir la violencia, el cual 

aborda programas que muestren diversas actividades que contribuyan a 

que las perspectivas de los alumnos mejoren respecto a este problema 

social; 

b) Modelo de trabajo en red y trabajo comunitario, el cual refiere la 

necesidad de abordar al acoso escolar no solo en el ámbito estudiantil, sino 

que este se amplíe en el contexto social, en donde se evidencia la 

cooperación y coordinación en busca de un mismo objetivo, como es frenar 

estos comportamientos violentos,  

c) Modelo de prevención centrado en el trabajo con las emociones: El 

método socioafectivo, a fin que los participantes se valoren y optimicen la 

imagen que tienen sobre su persona.  

Bajo ese contexto, determinaron que la prevención idónea frente a esta 

problemática radica en variables como el trabajo en conjunto, la distribución 

del alumnado, la búsqueda de soluciones, los acuerdos necesarios, y, las 

actividades asumidas con un compromiso responsable (Hamodi y Jiménez, 

2018). 

En el Perú, el aporte realizado por Casimiro (2016) tuvo su esencia en tres 

importantes teorías, tales como:  
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1) La estrategia de intervención en la convivencia, indicando que fomentar 

una coexistencia entre pares iguales requiere aptitudes que direccionen a 

un autoanálisis del individuo y a las asociaciones entre dos o más personas, 

para optimizar los índices en la deferencia, tolerancia y comunicación 

asertiva en el entorno escolar.  

2) La Teoría de representaciones sociales, expone una experiencia 

cotidiana en un Plan de acción que busca interpretar la realidad y la 

correspondencia de las actitudes de los sujetos involucrados.  

3) La teoría, espacio y estrategias de intervención, busca aminorar las 

tensiones presentes en una determinada sociedad, en el entorno educativo, 

laboral o familiar. 

En mérito a ello,  en dicho estudio se fomentó el aprendizaje cooperativo, 

buscando generar armonía en las relaciones de sus estudiantes mediante 

el diálogo; sin embargo, teniendo como base los fundamentos antes 

expuestos, el investigador indica que es necesario un compromiso mayor 

con el alumnado y los padres de familia, a fin de prevenir las conductas 

violentas advertidas en su centro educativo, por lo que, sugiere una 

investigación más profunda para aplicar estrategias de intervención en 

dicho entorno (Casimiro, 2016). 

Asimismo, en la ciudad de Chiclayo (Perú) tenemos el aporte fomentado 

por Álvarez y Rodríguez (2018) en el cual se expusieron como bases 

teóricas científicas las siguientes:  

a) La convivencia como desafío educativo, entendiéndose como un 

aprendizaje importante que nos lleva a obtener una sociedad más 

empática, pacífica y asertiva para solucionar los conflictos que se susciten.  

b) Fundamento psicológico para el estudio del bullying, teniendo en cuenta 

que todo niño necesita ser aceptado socialmente lo que contribuirá en un 

adecuado desarrollo psíquico, así como disciplina y orden en sus 

convivencias.  
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Estos fundamentos, tienen como propósito principal que se aplique en el 

entorno escolar un programa didáctico y preventivo a fin de optimizar las 

relaciones sociales de los estudiantes, disminuir conductas violentas, así 

como las agresiones físicas directas e indirectas (Álvarez y Rodríguez, 

2018). 

Es así que, respecto al segundo grupo de aportes, tenemos el desarrollado 

en España, por Mónaco, De la Barrera y Montoya-Castilla (2017) quienes 

tuvieron en cuenta tres fundamentos teóricos. El primero fue la inteligencia 

emocional, a fin de registrar los sentimientos de una persona y respecto de 

otra, información relevante para dar inicio a un plan de acción. El segundo 

fue la empatía, pues se entiende como la aptitud en la que un individuo 

responde respecto de la situación de otro, disminuyendo los 

comportamientos negativos. El tercero fue el afecto, tomado en cuenta 

como eje central de las emociones de una persona.  

Aunado a ello, tenemos el estudio realizado por González (2015) en 

Barcelona, mediante el cual se exponen teorías como la de los sistemas 

ecológicos, que enfoca el progreso del individuo íntimamente relacionado 

con los ámbitos en los que convive, los cuales pueden ser: 

a) Microsistema, el cual se entiende como el lugar más próximo a la 

persona. 

b) Mesosistema, se refiere a las relaciones reflejadas con la familia, en el 

centro educativo y en grupos de pares iguales. 

c) Exosistema, contexto del que no forma parte el niño o adolescente; sin 

embargo, influye en demasía en su persona. 

d) Macrosistema, enfocado al ámbito cultural.  

Asimismo, exponen la teoría de psicología positiva, la cual implica que el 

individuo se muestre asertivo frente a las adversidades con las que debe 

lidiar en diversas situaciones, a fin que se agencie de sus habilidades y 

fortalezas para atenuar e intervenir en los momentos de acoso escolar que 

se puedan suscitar (González, 2015). 
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Siendo ello así, es preciso recalcar los modelos que Gonzáles (2015) 

propone, como son:  

a) Tutorías de refuerzo, que servirán como complemento y refuerzo para 

atender los requerimientos educativos correspondientes. 

b) Mentorías educativas, direccionadas para atender a estudiantes que 

presenten problemas académicos o sociales. 

c) Tutoría entre iguales, con base en el progreso coordinado entre los 

alumnos participantes como de los tutores de clase dentro del entorno 

estudiantil.  

Bajo ese contexto, en este aporte se toma como referencia la teoría 

ecológica, a fin de brindar un trato igualitario en el microsistema y los 

vínculos cotidianos entre los alumnos, para así evidenciar un cambio 

respecto a la inseguridad en el espacio escolar, y, el desbalance del 

ejercicio de poder de un individuo sobre otro (González, 2015). 

En adición a ello, el aporte realizado por Yescas (2013) en México, se avoca 

al diseño e implementación de una intervención en el entorno educativo 

basándose en los diversos argumentos filosóficos existentes respecto a la 

naturaleza del ser con la sociedad, a fin que exista un reconocimiento, 

examinación de las posturas, objetos y problemas inmersos en la filosofía. 

Ello con el propósito que los alumnos mediten sobre sus convivencias 

cotidianas y el entorno escolar en el que se encuentran. En consecuencia, 

los fundamentos antes expuestos sirvieron para el desarrollo de una 

intervención en una preparatoria a fin de evidenciar variaciones entre las 

relaciones de los estudiantes, la erradicación de los prejuicios y la forma 

asertiva para resolver sus diferencias. 

Asimismo, Leganés (2012) expone una intervención para prevenir el acoso 

escolar, basada en la conducta pro social, la cual se encuentra 

direccionada a destacar la empatía como componente fundamental, el cual 

se advierte en brindar una respuesta más afectiva, racional y asertiva con 

el estado de crisis en el que se puede encontrar el otro individuo en un 

determinado ámbito. 
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Aunado a ello, cabe resaltar el aprendizaje sobre la idoneidad social y 

emotiva del grupo escolar, en donde no se refuercen los comportamientos 

de la víctima o del agresor, sino muy por el contrario que se muestren las 

diferencias y su prevención. En ese sentido, de dicha investigación se 

advierte la necesidad innata que los centros educativos deben contar con 

políticas que sostengan la crisis por la que atraviesa la víctima respecto a 

los comportamientos violentos ejercidos sobre su persona. 

En el caso de Flores (2018) su aporte realizado en Lima (Perú) abordó la 

Teoría de las habilidades sociales en donde se plantean propuestas como:  

a) El modelo psicosocial de habilidades sociales, el cual permite poner 

atención en las destrezas que una persona debe utilizar a fin de interactuar 

de manera idónea con otra. 

 b) La teoría del juicio, la cual indica que la persona no puede acatar normas 

y principios si no las conoce, si no las entiende o no se las han enseñado; 

por tanto, esta teoría contribuye en mejorar las perspectivas que se tienen 

sobre otra persona, así como del entorno en donde se desenvuelve. 

 c) Teoría del modelo estructural, el cual se ejecuta para dominar la furia y 

optimizar el razonamiento moral de los individuos involucrados. 

En consecuencia, estos fundamentos contribuyeron en el desarrollo del 

Programa denominado ‘Entrenando mis habilidades sociales’ para 

presentar cambios positivos en la convivencia escolar (Flores, 2018). 

En ese orden de ideas, Retuerto (2018) en su aporte desarrollado en Lima 

(Perú) aborda el enfoque cognitivo-conductual, el mismo que explica que 

los comportamientos agresivos se adquieren de otros y por tanto son 

aprendidos. Siendo ello así, dicho comportamiento aparece en los primeros 

años de vida, de una persona, intensificándose durante la etapa de la niñez 

y consolidándose durante la etapa de adolescencia.; en consecuencia, 

dichos comportamientos se adhieren por la familia, el contexto social o 

cultural. 
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Asimismo, se habla del modelo de estrategias de afrontamiento, guardando 

sustento en que todo individuo frente a situaciones violentas, emiten 

acciones que evidencian respuestas, las mismas que se examinan por los 

diversos productos finales que se presentan. 

Es así que, el modelo conductual y de aprendizaje social, refiere que el 

contexto del cual es parte una persona, predomina significativamente en el 

comportamiento idóneo o inadecuado que denota; sin embargo, depende 

mucho también de la perspectiva aprendida del sujeto que pueden llevarlo 

a inclinarse por aceptar otros contextos y por tanto otros comportamientos. 

En consecuencia, importante es conocer en sentido lato los referentes 

teóricos que involucran a la problemática abordada a fin de encontrar las 

bases suficientes que servirán de sustento para afrontar el acoso escolar 

mediante estrategias claras y prometedoras en beneficio de la sociedad 

(Retuerto, 2018). 

Asimismo, en este apartado presentaremos las definiciones de los términos 

más relevantes respecto a nuestro objeto de estudio. 

Acosador 

Según Díaz-Aguado, Martínez y Babarro (2013) el acosador se distingue 

por valerse habitualmente de ejercer su fuerza como modo de supeditación 

o autoridad. Asimismo, suelen defender aquellas actuaciones iracundas y 

de falta de tolerancia, advirtiendo con ello una ausencia de culpa frente al 

acoso ejercido, por lo que responsabilizan de sus actos a la víctima. Bajo 

ese contexto, a los agresores se les identifica como personas que no les 

agrada cumplir los lineamentos establecidos en una determinada 

institución, no cumplen reglas y no empatizan con el compañero. 

Acoso escolar 

Según Nolasco (2012) el acoso escolar es comúnmente denominado como 

bullying, se sustenta sobre las diferencias de poder que existen entre 

agredido y victimario, las cuales suelen originarse en el poder físico, sin 

dejar de lado el poder social de quien agrede. 
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Sin embargo, resulta curioso que, aunque en términos prácticos ambos 

vocablos (acoso y bullying) signifiquen lo mismo, se haya adoptado una 

expresión inglesa para referirnos a la violencia escolar entre pares. Lo que 

no demerita la usanza de la palabra bullying, pues esta se deriva del 

término bully, que hace referencia directa a un matón, victimario, o a un 

sujeto de gran portento que violenta a los más débiles (bullier).  

Aunado a ello, existen algunas variaciones entre las diferentes culturas en 

la forma en que se ha definido el acoso, pues ha surgido un consenso 

general que lo define como una forma de comportamiento agresivo en el 

que existe un desequilibrio de poder que favorece a los agresores que 

buscan lastimar o intimidar repetidamente un individuo objetivo. Asimismo, 

precisa que, generalmente existen tres factores implícitos en cualquier tipo 

de acoso escolar: i) debe ocurrir durante un período prolongado de tiempo; 

ii) debe implicar un desequilibrio social o físico del poder, el poderoso ataca 

al impotente; y iii) debe haber una intención de dañar a la víctima (Fisher, 

2015). 

No obstante, lo antes descrito, existen autores como Cerezo y Rubio (2017) 

quienes reanudan la concepción de acoso escolar como los 

acontecimientos físicos o psicológicos suscitados entre pares iguales, de 

manera concurrida y enfrascada por un deseo perverso de entretenimiento. 

En cambio, Ruiz, Riuró y Tesouro (2015) lo tratan como proceder agresivo 

entre iguales en donde se identifican caracteres como: fijación, pretensión 

e inestabilidad de poder. Como se puede examinar, hoy en día se evidencia 

ello en la definición de bullying no solamente los intervinientes, sino las 

condiciones en las que se implican estos comportamientos violentos. 

En suma, se puede señalar que el bullying es un tipo de interacción 

compleja reflejada en la violencia interpersonal que puede llevar a efectos 

negativos tanto para la víctima como para el acosador y el testigo 

(Abdalqader, Ariffin, Ghazi, Baobaid y Fadzil, 2018). 
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Espectadores 

Respecto a los espectadores/as, los abusos entre pares dentro del aula, 

son de conocimiento general, los alumnos que no forman parte de la 

dualidad agresor-víctima; sin embargo, conocen muy bien qué compañeros 

cumplen esos roles. Para Musri (2012) los espectadores, pueden ser 

definidos como un conjunto diverso con múltiples formas de participación, 

tales como: 

a) Antisociales: Evitan participar en forma directa, sin embargo, fortifican de 

cierto modo el comportamiento del victimario, verbigracia, riendo o 

haciendo muecas de asentimiento.  

b) Espectadores propiamente dichos: miran y no actúan; se mantienen 

“imparciales” y pueden llegar a sentirse impasibles con esos entornos, 

restándoles relevancia, dado que con el transcurrir del tiempo se adecúan 

a este tipo de circunstancias, se vuelven tolerantes a la violencia. 

c) Prosociales: socorren al acosado y en algunos casos le hacen frente al 

victimario. Suelen verse afectados o asustados, y optan por solicitar ayuda 

y/o hacérselo saber a las personas mayores. 

Mecanismos de acción para atenuar el acoso escolar  

Los efectos adversos del acoso escolar en las víctimas y en el resto de 

personas involucradas proporcionan un ímpetu poderoso para tomar 

medidas al respecto (Fisher, 2015). En ese sentido, todos los centros 

educativos deberían contar con algún tipo de política anti acoso (Smith, 

Kupferberg, Mora-Merchan, Samara, Bosley y Osborn, 2012). 

Según Fisher (2015) lo que respecta a los programas antibullying, 

conocidos como intervenciones escolares, deberán considerarse tópicos 

como los métodos disciplinarios, uso de pares y la adecuación de edad; sin 

dejar de lado que la victimización cibernética necesitará intervenciones 

específicas por lo peculiar de su perpetración. 
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Esto permitirá que, conforme las intervenciones de intimidación se vuelvan 

mejor informadas, evaluadas y optimizadas, los efectos perjudiciales que 

puede tener el acoso disminuirán. 

Cabe precisar que, aunque muchos investigadores (Viscardi,2011; 

Mustafa, 2012; Calderero, 2014) han propuesto una diversidad de 

intervenciones, hay otros tantos (Carozzo, 2016; Zumaquero, Vásquez y 

García, 2019) que aún no están de acuerdo sobre qué aspectos deben 

enfatizarse para reducir el acoso escolar, toda vez que, han enfatizado a 

los maestros y la administración, mientras que otros estudios (Carpio y 

Tejero,2012; Borda y Saavedra, 2017; Carbonell, 2017) han enfatizado la 

importancia de la participación de los compañeros. 

Por último, algunos estudios (Smith & Monks, 2008; Bhatta et al., 2014; 

Olsen, Kann, Vivolo-Kantor, Kinchen y McManus, 2014) se centraron más 

en las poblaciones vulnerables, como la comunidad LGBTQ, en lugar de 

centrarse en los estudiantes en general (Fisher, 2015). 

Perfiles psicosociales de las víctimas y agresores 

Como sujetos intervinientes en entornos de bullying, víctimas y agresores 

corren un alto riesgo de experimentar crisis por desequilibrios psíquicos, 

debido a que es más frecuente que las personas agredidas reporten 

depresión, baja autoestima, bajo rendimiento escolar e intentos de suicidio 

(Fisher, 2015). 

Por otro lado, es más frecuente que los acosadores tengan un riesgo 

significativamente mayor de ideación suicida grave e intentos de suicidio 

en comparación con los estudiantes que nunca acosaron (Klomek, 

Marracco, Kleinman, Schonfeld y Gould, 2007). Cada sujeto (víctima y 

victimario) involucrado en situaciones de acoso, tiende a reunir una lista de 

rasgos distintivos, que está relacionada con la vigencia de esos 

comportamientos (Musri, 2012). 
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Respecto al perfil del agredido, Nolasco (2012) al hablar de víctimas realiza 

la siguiente diferenciación: Por un lado, tenemos al agredido pasivo, no 

cuenta con el respaldo de su grupo, es aislado socialmente, no tiene o tiene 

pocas habilidades para socializar y para la comunicación básica. Además, 

es poco asertivo y muy sumiso; y suelen sentirse culpables por lo que les 

sucede. Luego, tenemos al agredido activo, si bien comparte características 

con el agredido pasivo, suele actuar agresivamente, y en ocasiones se les 

etiqueta como víctimas provocadoras, debido a su impulsividad. 

Respecto al agresor/a o victimario, es aquel quien actúa como 

coleccionador de triunfos, sobre la base de aquellos comportamientos 

violentos a los que somete a cada una de sus víctimas. 

No obstante, debido a la presión que se autoimpone, el victimario se ve 

frecuentemente en la disyuntiva de proceder con el mismo nivel de violencia 

que la última vez, o con uno innovador, a fin de mantener el estatus social 

(Gómez, 2013). 

Para Olweus (1998) el victimario presenta características particulares tales 

como:  

a) Activo y directo: violenta en persona, fijando conexión próxima y directa 

con el agredido. 

b) Social-indirecto: no trata personalmente con la víctima, y es su séquito 

quien ejecuta los comportamientos de acoso, c) Pasivo, el que forma parte 

de la planificación del acoso, sin embargo, no participa en su ejecución. 

Los victimarios pocas veces son estudiantes con excelencia académica, 

por eso, es más frecuente dar cuenta de que alumnos con bajos niveles 

académicos poseen gran prestigio social entre sus pares, pues suelen ser 

extremadamente audaces en sus comportamientos sociales. Parece que 

se hubieran educado en técnicas para herir, evitar ser descubiertos y burlar 

el castigo. Dan explicaciones más o menos convincentes para así justificar 

su acoso hacia el otro. Son virtuosos del escapismo, pues nunca se 

inculpan, por el contrario, buscan la forma de volcar la responsabilidad en 

la víctima (Olweus, 1998). 
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No obstante, hay quienes consideran que los jóvenes aumentan su 

agresión, intimidación o comportamiento de seguimiento con el tiempo para 

hacerse populares, debido a que la popularidad se prioriza más en el nivel 

secundario que en el primario y porque la agresión (pero no el 

comportamiento puramente pro social) es una forma efectiva de alcanzar 

popularidad (Pouwels, van Noorden, Lansu y Cillessen, 2018). 

Programa 

Se entiende por programa a una propuesta debidamente organizada que 

implica producir cambios en las personas que se involucran en el mismo 

(Gairin, 1999).  

Asimismo, en palabras de Aponte y Muñoz (como se citó en Cabrera, 1987) 

puede ser entendido como un diseño específico que contiene el desarrollo 

de un tema en concreto, en donde se identifica la actividad docente, así 

como la planificación pragmática que se evidencia en los diversos colegios, 

el cual empieza desde un plan de aprendizaje hasta conseguir una 

adecuada y óptima estructura. 

En esa misma línea, se define por programa a todo grupo ordenado por 

acciones que se inician con el fin de cumplir ciertos objetivos, como: 

concebir variaciones necesarias en los estudiantes, así como en los 

entornos educativos (Colás y Rebollo, 1993). 

Por su parte, la Real Academia Española (2001) afirma que un programa 

se trata de un agregado de ilustraciones con fines precisos los cuales son 

debidamente identificados y elaborados; en consecuencia, se entiende 

como una herramienta donde se clarifican las tareas, tácticas y habilidades 

a ejecutar para cumplir con su propósito. 

En ese sentido, Díaz (2001) señala que todo programa debe presentar 

cualidades como:  

a) Integridad, lo cual permite que los resultados sean precisos y confiables.  

b) Claridad, para entender las pautas contenidas en el mismo. 
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c) Sencillez, para no redundar ni complicar el procedimiento a ejecutar. 

d) Eficiencia, porque cumplirá a cabalidad con los objetivos propuestos. 

e) Modularidad, porque cada actividad a realizarse estará dividida por 

pequeñas tareas asignadas siguiendo un orden y jerarquía. 

f) Generalidad, pues se direccionará según el patrón para cada sesión 

aplicada. 

g) Flexibilidad, es decir, será de fácil adaptación al cambio, teniendo en 

cuenta las necesidades que se adviertan en la ejecución.  

h) Presentación, se refiere a la forma más idónea en la que se implementa 

el programa. 

i) Documentación, lo cual se realizará durante la realización de todo el 

procedimiento, en forma precisa y necesaria para que los intervinientes 

puedan comprenderla en sentido amplio. 

Programas estandarizados de intervención  

Existen numerosos programas diseñados para frenar la agresividad en el 

entorno educativo, los cuales han obtenido resultados positivos en su 

aplicación, siendo los siguientes: El Proyecto Sevilla anti violencia escolar- 

SAVE, propuesto por Ortega, busca frenar la agresividad en el entorno 

educativo. Para lo cual requiere la colaboración eficaz de los miembros que 

conforman el centro educativo, en donde predomina los acuerdos o 

convenios fijados mediante una conversación continua (Ortega, 1997). 

A su vez, este proyecto incluye cuatro planes preventivos como lo son:  

1) Plan para la gestión de la convivencia. 

2) Plan de trabajo en grupo cooperativo. 

3) Plan para la educación de sentimientos y valores. 

4) Plan de atención directa a los escolares que sufren o provocan la 

violencia entre estudiantes.  
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Los tres planes antes referidos contribuyen a que los miembros que 

conforman el centro educativo participen en esta metodología de trabajo 

para mejorar la coexistencia entre los alumnos; y, el cuarto plan antes 

descrito completa la labor y el compromiso para disminuir el problema del 

hostigamiento entre pares iguales (Ortega, 1997). 

Por otro lado, en palabras de Cerezo, Calvo y Sánchez, (2011) tenemos el 

Programa CIP: intervención psicoeducativa y tratamiento diferenciado del 

bullying: concienciar, informar y prevenir, el cual funciona como una 

herramienta que busca la prevención, participación activa y enseñanza 

mediante lecciones continuas, debido a que brinda las bases idóneas para 

trabajar en forma conjunta, por tanto, este plan es desarrollado por todos 

los miembros que conforman el centro educativo. 

Siendo así, este programa presenta una triple perspectiva, como lo son: 

1) Que los estudiantes se sensibilicen frente a la problemática que implica 

la agresividad en el entorno educativo. 

2) Que los docentes, tutores, psicólogos y el director realicen un diagnóstico 

de la situación en tiempo real respecto a la violencia entre sus estudiantes. 

3) La inserción de planes que busquen prever los comportamientos 

agresivos en el entorno escolar, los cuales deben estar direccionados a 

todo el centro educativo como a las familias de los estudiantes. 

Asimismo, este programa presenta diversos niveles, como lo son: El primer 

nivel implica que el colegio se encargue de orientar a su alumnado para 

que así estos muestren sensibilidad y consciencia respecto de la 

problemática que registra la agresividad entre pares iguales. El segundo 

nivel implica que los profesores presenten actividades específicas 

mediante las cuales los alumnos puedan conocer en sentido amplio la 

situación real del acoso escolar. El tercer nivel implica cumplir con sesiones 

de debate en clase respecto a la reducción del bullying. El cuarto nivel 

implica adoptar medidas contra los agresores. El quinto nivel implica 

adoptar medidas frente a los individuos que son víctimas o se encuentran 

en riesgo de serlo respecto del acoso escolar. 
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Y, el sexto nivel implica la asesoría frente al acoso escolar a los padres de 

familia (Cerezo, Calvo y Sánchez, 2011). 

Propuesta de prevención e intervención 

En palabras de Pujol (como se citó en Rigby, 2001) es fundamental que la 

escuela examine las situaciones conflictivas por las que atraviesa un grupo 

de estudiantes, y sobre el cual es prioritario ejercer acciones de 

intervención como política de combate frente a este problema social, con el 

propósito primordial de optimizar los lazos sociales entre los intervinientes, 

enseñándoles que no es normal ser agredidos por otros; y, por tanto, dichas 

condiciones deben ser inmediatamente comunicadas a fin de aminorar los 

comportamientos agresivos de los cuales son parte.  

Bajo ese contexto, Ttofi y Farrington (2011) exponen que el programa que 

se pretende desarrollar debe ser completo, entusiasta y perdurable en el 

tiempo, con la finalidad de obtener resultados positivos. Siendo así, muchos 

expertos indican que la clave es alcanzar prosperidad en el entorno escolar, 

pues ello contribuye a evidenciar mejores conductas en el alumnado, lo cual 

se refleja en su autoestima y relaciones sociales.  

Además de ello, es imprescindible instruirlos sobre la forma más asertiva 

para resolver sus diferencias, la forma en la que pueden identificar sus 

destrezas y habilidades para mostrar un comportamiento idóneo dentro y 

fuera de su entorno estudiantil; en consecuencia, dicha problemática puede 

disminuir mediante intervenciones educativas que coadyuven la empatía, 

cultura de valores y la cooperación escolar y familiar para evidenciar reales 

cambios (Diazgranados, Selman y Falkfeigenberg, 2012). 

Asimismo, Trucco e Inostroza (2017) precisan que los programas 

ejecutados en los centros educativos pueden aminorar los 

comportamientos agresivos en los estudiantes, debido a que contribuirá 

con el progreso en un proceder en base a valores, así como una 

reconstrucción de sus habilidades con la intención de prevenir las 

conductas violentas; en consecuencia, se requiere que este problema sea 
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tratado con una perspectiva más amplia, partiendo de la política pública que 

coadyuva con los recursos necesarios para contrarrestarlo. 

Rasgos de acoso escolar  

Salmon, Turner, Taillieu, Fortier y Afifi (2018) indican que el bullying es 

identificable por conductas como la agresión física, la intimidación con uso 

de armas, ridiculización o burlas, además del desequilibrio de poder entre 

el perpetrador y la víctima. Siendo ello así, se enumeran las características 

más relevantes, tales como: 

1) La existencia de uno o más comportamientos hostiles, con la intención 

de provocar daño. El victimario se desenvuelve con la intención de 

avasallar y subyugar al estudiante que escoge para agredir. 

2) Las agresiones suelen ser constantes y a largo plazo. 

3) Entre víctima y victimario existe desigualdad de poder, por ende, notoria 

diferente entre sus niveles de fuerzas físicas, psíquicas y sociales. Implica 

el sometimiento del estudiante indefenso.  

4) Las agresiones son realizadas generalmente por un estudiante con la 

venia de un grupo determinado. 

5) La intimidación que sobre la víctima se ejerce, suele mantenerse en 

secreto para las personas adultas, llegando a ser imperceptibles para los 

docentes y las familias de los involucrados, hasta que alguno revele lo que 

sucede.  

Asimismo, es importante mencionar que, estos comportamientos agresivos 

suceden en cualquier ambiente de la escuela, aunque con menos 

frecuencia en entornos donde hay presencia de adultos. No obstante, 

también se producen o extienden fuera del colegio; en consecuencia, 

generan efectos adversos para cada uno de los involucrados. 
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En el caso de la víctima le generan ansiedad y zozobra, además de baja 

autoestima; a los victimarios, al desarrollar nexos de dominio y sumisión, 

se les complica su desarrollo socio-personal; y, a los espectadores, los 

embarga la culpa ante el padecimiento del prójimo y, gradualmente, van 

perdiendo la sensibilidad (Salmon, Turner, Taillieu, Fortier y Afifi, 2018). 

En ese orden de ideas, el bullying parece sobrevenir sin que le víctima lo 

provoque. Esta definición da por sentado que el acoso escolar se puede 

entender como un tipo de intimidación de pares; lo que lo distingue de otros 

modos de violencia –léase abuso contra menores o mujeres– es la forma 

en cómo se perpetra y los rasgos peculiares del nexo que existe entre sus 

participantes (Musri, 2012). 

Víctima 

Es aquella persona que recibe los ataques del agresor. Usualmente es una 

persona solitaria e incomunicada, siendo esto una de las razones por la 

cual es escogido como víctima. Asimismo, con el transcurso del tiempo, se 

acaba el poco apoyo que le brindaban algunos compañeros, por lo que, 

incrementa el daño en su persona, sintiéndose inferior e indefenso para 

afrontar diversas situaciones que se susciten en su día a día (Reyzábal y 

Sanz, 2014). 

Violencia directa o física 

Según Mendoza (2011) la violencia de esta clase es aquella que se ejerce 

directamente en el cuerpo de una persona, en este caso, dicha acción se 

observa por parte de un estudiante a otro. Este tipo de violencia es fácil de 

examinar, pues se advierte en el acto de agresión intencional que genera 

perjuicios en la integridad física de otra persona, con el propósito 

fundamental de provocar pavor y consolidar el control sobre su entorno 

estudiantil. 
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Violencia indirecta o psicoemocional 

Esta clase de violencia es la más recurrente y a diferencia del maltrato 

físico, casi es invisible para los demás. Se trata de actos que se manifiestan 

mediante entredichos, limitaciones, provocaciones, conminaciones, 

agravios, colocar sobrenombres, mofas, mutismo y gestos impetuosos. Las 

agresiones se evidencian en los actos que buscan despreciar, injuriar, 

causar temor en las personas y por tanto generan secuelas en su amor 

propio y estabilidad emocional; con la intención de generar sentimientos de 

incapacidad, insuficiencia e impotencia (Mendoza, 2011, p.72). 

1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son los programas de intervención que permiten disminuir el acoso 

escolar a nivel mundial, en 2010 – 2020? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 
Los resultados obtenidos de la aplicación de un programa de intervención, 

permitirán brindar una alternativa de solución para la problemática social 

del acoso escolar; en consecuencia, la situación o panorama actual tanto 

del centro educativo, como el de los entornos familiares de los estudiantes 

van a mejorar, evidenciando cambios positivos en sus comportamientos y 

en la forma de interrelacionarse entre pares iguales. 

Esta investigación se ejecutará teniendo en cuenta la teoría encontrada y 

analizada, lo cual permitirá contrastar las aproximaciones conceptuales y 

evaluar su validez, mediante el programa de intervención en una Institución 

Educativa elegida. Así mismo, guarda una utilidad metodológica, porque a 

partir de las técnicas y métodos desarrollados, los futuros investigadores 

contarán con la información necesaria y relevante, la cual servirá como 

referente para el desarrollo y aplicación del trabajo de investigación que se 

proponen realizar, a fin de complementar la teoría aquí expuesta. 

La investigación propuesta será de mucha utilidad para el ámbito escolar y 

toda la sociedad de un determinado espacio geográfico, porque con el 

diseño y ejecución de un plan determinado ya desarrollada se planea 

confirmar la disminución de la violencia escolar que actualmente se registra 

entre estudiantes de un centro educativo. 
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1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 

Analizar los programas de intervención que permiten disminuir el 

acoso escolar a nivel mundial, en 2010 – 2020. 

1.6.2. Objetivos Específicos 
Explicar las políticas que se plantean para disminuir el acoso escolar 

a nivel mundial, en 2010 – 2020. 

Describir los programas de intervención frente al acoso escolar a nivel 

mundial, en 2010 – 2020. 

1.7. Limitaciones 
En el presente estudio no se encontró limitaciones debido a que la literatura 

sobre el tema está centrada en los programas de intervención para 

disminuir el acoso escolar, logrando recolectar información suficiente para 

la investigación actual. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 
Este estudio presenta un alcance descriptivo. Es decir, la investigadora 

solamente recogerá información de los referentes teóricos y principales 

conceptos de su objeto de estudio, para así especificar sus propiedades y 

características esenciales del fenómeno que se analice, más no indicará la 

forma en que se relacionan sus variables (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

Asimismo, el diseño de investigación que se caracteriza por ser la 

estrategia global que adopta la investigadora a fin de responder al problema 

aquí expuesto, es de tipo documental, porque se trata de un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales (Arias, 2012). 
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En consecuencia, en palabras de Hernández, Fernández y Baptista (como 

se citó en Hernández y Mendoza, 2008) el tipo de metodología aquí 

abordada corresponde a una investigación mixta, porque representa un 

proceso metódico, experimental y crítico; por tanto, implica la recolección 

de datos cuantitativos y cualitativos que permiten obtener una percepción 

en sentido amplio sobre los fenómenos que se pretenden describir; y, a 

partir de ello se direcciona el desarrollo de este aprendizaje. 

2.2. Escenario de estudio 
Esta investigación ha sido elegida como referente a los adolescentes en el 

periodo comprendido entre el 2010 – 2020, debido a que se ha considerado 

un análisis relevante de estudios que contribuya en aminorar el acoso 

escolar aplicando un programa de intervención. 

2.3. Caracterización de sujetos 
Concerniente a la descripción de la problemática de estudio, la población 

se compone por todos los estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria de 

un centro educativo, lo cual, el alumnado en su totalidad tiene edades entre 

10 a 17 años. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Carrasco (2006) las técnicas de investigación son el agregado de 

guías utilizados por el investigador como herramienta metodológica que 

permite compendiar, seleccionar y adquirir información necesaria que 

contribuya con el estudio que se pretende ejecutar. Asimismo, los 

instrumentos de investigación son los medios materiales que el investigador 

utiliza, con la finalidad de recoger y almacenar las respuestas de aquello 

que se observa (p.284). 

2.4.1. Técnicas 
Observación Indirecta: Según Gómez (2012) esta técnica de 

investigación se presenta cuando el investigador corrobora datos que 

ha tomado de otros; en consecuencia, la observación indirecta, nos 

permitirá abordar el estudio del tema central aquí expuesto, a partir de 

registros escritos realizados con anterioridad por otras personas, tales 

como: Documentos, libros, revistas, informes e investigaciones 

científicas. 
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Acopio documental: Permitirá seleccionar información relevante 

para el desarrollo de esta investigación. Siendo ello así, cabe indicar 

que la información se obtuvo de artículos científicos y de tesis a nivel 

de pregrado y posgrado, referentes al objeto de estudio (Rivera, 

2017). 

2.4.2. Instrumentos 
Guía de observación: Este instrumento es el que permitirá la 

recolección y obtención de datos e información de nuestro objeto de 

estudio (Campos y Lule, 2012). 

Ficha de registro de datos: Permitirá recoger y esquematizar la 

información relevante sobre el objeto de estudio. Entre ellas, la 

investigadora utilizará las fichas bibliográficas, lo cual le permitirá 

organizar la información consultada que se apreciará en las citas del 

texto como en la bibliografía final. Asimismo, la investigadora utilizará 

las fichas de contenido a fin de realizar anotaciones de las ideas más 

relevantes extraídas de los trabajos consultados, lo cual contribuirá 

para redactar en forma idónea los capítulos de la presente 

investigación (Fernández, 2011). 

Fichas RAI- Resumen Analítico de Investigación: Posibilitará 

brindar la precisión de una materia en particular, para así mostrar la 

perspectiva del tema, aunado a una examinación completa. Siendo 

así, la investigadora organizará la información en puntos como el tema 

del estudio, el autor, año, país, fuente, hipótesis, apoyo a la misma, 

conclusión y enlace virtual de su ubicación, lo cual contribuirá en la 

realización de esta investigación (García, 2010). 

2.5. Procedimientos para la recolección de datos 
Según Ato, López y Benavente (2013) este trabajo corresponde a una 

investigación teórica, la cual involucra una exploración de diversos estudios 

que evidencien datos e información clara y relevante referente a la variable 

aquí propuesta. 
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La revisión teórica efectuada contribuye en la comprensión del panorama 

actual expuesto en este trabajo, el mismo que ha sido realizado teniendo 

en cuenta las estimaciones contenidas en las investigaciones que se han 

podido identificar. Para ello, esta revisión siguió los siguientes pasos: 1) 

Determinación de descriptores; 2) Establecer criterios de inclusión y 

exclusión; 3) Recopilación de características más relevantes; 4) Examen 

preciso de las investigaciones elegidas; 5) Discusión de los resultados; y, 

6) Presentación de la revisión teórica abordada. 

Para efectuar el desarrollo de este estudio, se determinaron los siguientes 

descriptores: Programas de intervención en el acoso escolar, Programas 

de intervención de acoso escolar, Intervención frente al acoso escolar, 

Programas de intervención para disminuir el acoso escolar en el nivel 

secundario, revisión teórica de programas de intervención en acoso, en el 

idioma español. La búsqueda bibliográfica abarcó desde el año 2010 hasta 

el 2020 en las bases de datos que corresponden a: Scinapse, Dialnet, 

Elsiever y Google Scholar. 

Los estudios seleccionados fueron extraídos considerándose la 

información respecto al año de publicación, la relación con el título, 

objetivos de la intervención, así como sus resultados y conclusiones. Los 

resultados de este estudio se reflejan en la explicación y en el examen de 

los datos obtenidos, los cuales coadyuvan en la generación de una 

perspectiva del panorama actual respecto al tema abordado. 

2.6. Procedimiento de análisis de datos 
La información obtenida de la ejecución del instrumento metodológico en 

esta investigación fue realizar una revisión teórica de estudios sobre 

programas de intervención que se han aplicado en Instituciones Educativas 

con el fin de enfrentar la problemática del acoso escolar. Para ello, se 

realizó una revisión profunda de investigaciones como artículos científicos, 

reportes de investigación y trabajos académicos incluidos en las bases de 

datos de Scinapse, Dialnet, Elsiever y Google Scholar, desde el año 2010 

al 2020.  
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Por otro lado, las técnicas a utilizar fue de observación indirecta lo cual 

permitió corroborar los datos que han sido tomados de otras 

investigaciones, en consecuencia, permitió abordar el tema aquí expuesto 

a partir de registros escritos realizados por otras personas, como 

documentos, revistas, libros, investigaciones científicas e informes 

(Gómez, 2012). Del mismo modo, una segunda técnica que se tomó fue el 

de Acopio documental en donde se seleccionó la información relevante 

para el desarrollo de esta investigación, en donde se obtuvo mediante 

artículos científicos referentes al objeto de estudio (Rivera, 2017). 

Y respecto a los instrumentos, se utilizó la guía de observación, lo que 

permitió recolectar datos e información del objeto de estudio (Campos y 

Lule, 2012); la Ficha de registro de datos en donde se pudo esquematizar 

la información relevante del tema de investigación usando fichas 

bibliográficas y fichas de contenido a fin de realizar anotaciones de las 

ideas más relevantes extraídas de los trabajos consultados (Fernández, 

2011); y, las Fichas RAI- Resumen Analítico de Investigación, con la 

finalidad de brindar precisiones de una materia en particular, para así 

mostrar la perspectiva del tema, aunado a una examinación completa. Para 

ello, se organizó la información concerniente al tema de estudio, autor, año, 

país, fuente, hipótesis, apoyo a la misma, conclusión y enlace virtual de su 

ubicación (García, 2010). 

2.7. Criterios éticos 
Esta investigación involucra a la muestra de estudio, a quienes se les 

informó sobre los objetivos propuestos, la duración esperada y el 

procedimiento para el desarrollo de esta investigación. En consecuencia, el 

instrumento metodológico determinará que los resultados obtenidos en 

esta investigación son verdaderos; en consecuencia, la investigadora no 

fabricó dato alguno ni manipuló la información obtenida, lo cual podrá ser 

verificado con la reanálisis efectuada por futuros investigadores. 
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En ese orden de ideas, los aspectos referidos en líneas precedentes son 

respaldados por la publicación denominada Los Principios éticos de la APA 

de psicólogos y Código de Conducta, publicado y desarrollado por 

American Psychological Association (APA, 2017) documento que exige el 

cumplimiento de principios éticos para una investigación aplicada en 

ciencias sociales como lo es la psicología. En ese sentido, el documento 

antes referido, establece que las investigaciones se deben regir por el 

respeto de la dignidad y el valor de todos los participantes involucrados en 

el desarrollo de un determinado estudio, así como el respeto a su privacidad 

y la confidencialidad sobre la información brindada; por lo tanto, se 

evidenciará un grado de compromiso, responsabilidad y confianza con los 

participantes y con el desarrollo de la investigación científica. 

2.8. Criterios de rigor científico 
Es necesario exponer los resultados del presente estudio teniendo como 

base criterios con valor científico, tales como: valor de verdad, aplicabilidad, 

consistencia y neutralidad (Guba, 1981). 

Siendo ello así, en este estudio se registra un elevado grado de confianza 

gracias a los instrumentos metodológicos aquí desarrollados, los cuales se 

relacionan con la variable de estudio, por lo tanto, se evidencia coherencia 

lógica entre los sujetos involucrados y el contexto en que se realizó esta 

investigación. Asimismo, la información acopiada, los resultados y las 

conclusiones expuestas en este estudio son indicadores que la misma es 

aplicable a otras investigaciones que buscan primordialmente aminorar los 

comportamientos agresivos en adolescentes mediante la aplicación de un 

determinado Plan basado en la coexistencia entre escolares. 

En ese contexto, en el supuesto que sea necesario desarrollar un 

determinado procedimiento para repetir este estudio a fin de verificar los 

resultados obtenidos, los mismos no se van a contradecir, porque son 

firmes y estables, por tanto, la metodología aquí aplicada es evidencia de 

ello. 
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En consecuencia, los criterios antes descritos reflejan que los resultados 

obtenidos del desarrollo de este estudio no han sido manipulados o 

sesgados por los intereses de la investigadora, sino que los mismos son 

verdaderos, los cuales guardan sustento en las teorías desarrolladas por 

diversos autores y trabajos previos que confirman lo aquí expuesto. 

 

III. REPORTE DE RESULTADOS 
 

3.1. Análisis y discusión de los resultados.  
Este trabajo analizó la literatura científica disponible en la base de datos 

Scinapse, Dialnet, Elsiever y Google Scholar, sobre el tópico de Programas 

de intervención para el acoso escolar. El objetivo fue realizar una revisión 

teórica sobre el estado de este tópico en las bases de datos antes referida. 

A continuación, se destacan algunos aspectos considerados importantes y 

se analizan algunas implicaciones para la investigación y práctica 

educativa. Los resultados revisados permitieron identificar y describir 

programas de intervención aplicados en el ámbito internacional, como 

respuesta frente al acoso escolar.  

En el conjunto, se observa que la conceptualización de este tópico se 

entiende como un problema social en donde es necesario sensibilizar al 

alumnado, actuar inmediatamente y trabajar conjuntamente con los padres 

a partir del aprendizaje cooperativo y de la figura de mediación social 

(Yubero y Larrañaga, 2014). 

Por otro lado, es importante diferenciar el acoso escolar del conflicto que 

se pueda suscitar en el ámbito escolar, toda vez que, en las bases de datos 

consultadas se ha podido advertir que algunas investigaciones (Cerezo, 

Calvo y Sánchez, 2011; Gómez, 2013; Carozzo, 2016) son interpretadas y 

analizadas desde esa óptica a fin de establecer distinciones y brindarle otro 

tipo de tratamiento. 
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Por tanto, se debe precisar que, el acoso escolar, implica intención, 

repetición en el tiempo y desequilibrio claro de poder; además de ello, es 

importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre 

el alumnado u otras manifestaciones violentas (Jiménez, 2016). 

Aunado a ello, tenemos el estudio realizado por González (2015) en 

Barcelona, mediante el cual se exponen teorías como la de los sistemas 

ecológicos, que enfoca el progreso del individuo íntimamente relacionado 

con los ámbitos en los que convive. A su vez, estos cuatro niveles reflejan 

diversos ámbitos que influyen en la conducta, siendo los siguientes: 

a) Microsistema: Comprende las tareas, las funciones y los vínculos que la 

persona presenta con su ámbito más cercano (familia y escuela). 

b) Mesosistema: Hace referencia a las interrelaciones que el ser humano 

presente respecto a su entorno familiar y escolar. 

c) Exosistema: Implica los ámbitos que influyen y perjudican a la persona. 

 d) Macrosistema: Comprende las actividades que ejerce un individuo en 

base a los lineamientos establecidos por una sociedad determinada. 

Respecto a las investigaciones realizadas en los últimos 10 años, se 

observó que mayormente estas se han desarrollado en España en donde 

existe una mayor preocupación por combatir este problema social; en 

consecuencia, es preocupante que a nivel mundial no se haya encontrado 

investigaciones sobre programas de intervención que de alguna forma 

contrarresten esta problemática (González, 2015) 

Y es, precisamente por ello que, los pocos estudios (Acuña, Facho y 

Velásquez, 2015; Aponte y Muñoz, 2015; Lluncor, 2017) sobre programas 

que se han podido identificar y describir, presentan indicadores que aún se 

encuentran en proceso de desarrollo, porque la participación de un grupo 

de involucrados no coopera en la organización, integración o 

implementación, y por tanto ello se convierte en una limitación o 

limitaciones para encontrar eficacia en el mismo (Cerezo, 2016). 
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En ese orden de ideas, y, teniendo en cuenta la revisión teórica abordada 

en este estudio, se puede concluir que respecto a este tópico existe poco 

interés por parte de los investigadores, pues solamente se evidencian 

trabajos respecto al acoso escolar, porcentajes, prevalencia, 

consecuencias, causas de su existencia, pero, alternativas de solución 

solamente son referidas más no construidas o aplicadas, es decir, existe 

escaza evidencia de aplicación de programas de intervención en 

instituciones educativas que permitan evaluar su eficacia para adoptarlos, 

implementarlos o replantearlos. 

 

3.2. Consideraciones finales 
 
La aplicación de programas de intervención como es el caso del ‘Programa 

de educación emocional’, ‘Programa de prevención de la violencia’, 

‘Programa de intervención psicológica para la disminución y prevención del 

acoso escolar’, ‘Programa de convivencia e inteligencia emocional – CIE’ 

desarrollados en España, ‘Programa didáctico de convivencia’; y, 

‘Programa entrenando mis habilidades sociales’, ambos desarrollados en 

el Perú, han influido positivamente como medida frente al acoso escolar, 

posibilitando la armonía y creando vínculos asertivos en el sector educativo. 

A nivel mundial, a efectos de disminuir el acoso escolar, se plantean 

políticas preventivas como la enseñanza en derechos humanos y el 

fomento de una cultura de valores, lo cual debe evidenciar un trabajo en 

conjunto de todo el centro educativo y la distribución adecuada del 

alumnado, el mismo que deberá estar dispuesto a pactar acuerdos 

necesarios para obtener soluciones a los conflictos suscitados, y así asumir 

el compromiso responsable de lograr una real armonía en la convivencia 

educativa. 
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Los programas denominados: ‘Programa de intervención para prevenir el 

acoso escolar’, ‘Programa TEI – Tutoría entre iguales’, Programa para 

mejorar las competencias emocionales, el afecto positivo y la empatía en 

la adolescencia’; y, ‘Entrenando mis habilidades sociales’, han sido 

desarrollados en su mayoría, sobre la base de teorías como sistemas 

ecológicos y habilidades sociales, adoptando modelos como el estructural 

y aprendizaje social, y, denotando como fundamentos la empatía, el afecto 

y la inteligencia emocional. 

Recomendaciones 
Se sugiere a la comunidad de investigadores, llevar la presente 

investigación teórica al campo, a fin de complementar la misma mediante 

los resultados obtenidos de aplicar la metodología del Balanced Score Card 

(BSC), la cual permitirá conocer el nivel de eficacia de un programa de 

intervención desarrollado en un determinado centro educativo. 

Se sugiere complementar el estudio realizado por (Carozzo, 2016) quien, 

frente a la problemática del acoso escolar, indica que, la prioridad es la 

prevención y para acceder a ella, es necesario implementar un programa 

de educación consistente y fundado en unión de la comunidad escolar que 

deberá estar apoyada por un compromiso político y financiero, a fin de 

promover un cambio notorio y positivo en este sector. 
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ANEXOS 
Anexo Nº 1. Instrumentos de recolección de datos 

Formato de fichas de contenido teórico 

Referentes teóricos sobre políticas que se plantean para disminuir el acoso escolar 

Referente teórico Autor Postura 

Teoría de Freud 

Carías 
(2010) 

Establece que el individuo posee en su interior una gran 
fuerza que acabaría consigo mismo y con su prójimo. 

Teoría de Bandura 
Expresa que un menor está en la capacidad de aprender 
conductas agresivas de otras personas en forma personal 
o mediante diversos entornos o medios de comunicación. 

Teoría de Foucault 
Refiere que el dominio ejercido por un grupo sobre otro no 
tiene una sola forma de presentación, el cual es posible 
porque va de la mano de un conocimiento equivocado. 

Teoría de Bourdieu 
Expone que existe una violencia que pasa por 
desapercibida cuando la víctima aprueba y desconoce 
dichos actos. 

Teoría de la violencia 
Durán 
(2018) 

 

Establece dos enfoques teóricos: El primero denominado 
Triángulo de la violencia, aborda tres aspectos relevantes: 
a) Concepción del ser humano: La violencia no forma 
parte de la naturaleza de la persona; por tanto, la paz 
puede ser enseñada y aprendida. b) La relación entre Paz 
y Violencia: Una determinada comunidad puede ser 
pacífica, pero, si se presenta violencia, se deben adoptar 
las medidas necesarias para combatirla. c) La violencia no 
puede separarse de su contexto espacio-tiempo, por ello, 
es inevitable no formar parte del grupo que comete actos 
agresivos. El segundo enfoque denominado Modelo 
ecológico del desarrollo humano, indica que el ámbito más 
frecuente del individuo, es la principal fuente de autoridad 
ejercida sobre su persona, en donde se evidenciarán 
variaciones en su comportamiento y actitud. 

Teoría de la 
estrategia de 

intervención en 
convivencia 

Casimiro 
(2016) 

Fomentar una coexistencia entre pares iguales requiere 
aptitudes que direccionen a un autoanálisis del individuo 
y a las asociaciones entre dos o más personas, para 
optimizar los índices en la deferencia, tolerancia y 
comunicación asertiva en el entorno escolar. 

Teoría de 
representaciones 

sociales 

Expone una experiencia cotidiana en un Plan de acción 
que busca interpretar la realidad y la correspondencia de 
las actitudes de los sujetos involucrados. 

Teoría, espacio y 
estrategias de 
intervención 

Busca aminorar las tensiones presentes en una 
determinada sociedad, en el entorno educativo, laboral o 
familiar. 

Convivencia como 
desafío educativo Álvarez y 

Rodríguez 
(2018) 

Se entiende como un aprendizaje importante que nos 
lleva a obtener una sociedad más empática, pacífica y 
asertiva para solucionar los conflictos que se susciten. 

Fundamento 
psicológico 

Establece que todo niño necesita ser aceptado 
socialmente lo que contribuirá en un adecuado desarrollo 
psíquico, así como disciplina y orden en sus convivencias. 
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Referentes teóricos sobre políticas que se plantean para disminuir el acoso escolar 
Referente teórico Autor Postura 

Teoría de la 
sociabilización 

grupal 
 
 
 
 
 

Shelley, 
McClure, 

Miller, 
Shumka y 

Trach (2014) 

Es la forma natural en la que los individuos se 
agrupan sin importar su edad. Asimismo, otras 
personas que no pertenecen a su entorno 
empiezan a comportarse en beneficio de su 
propio grupo, discriminando a los demás y por 
tanto ocasionando diferencias y desafíos. 

Teoría de la 
interdependencia 

social 

Advierten el producto final del proceder de un 
estudiante, quien no solamente se ve 
perjudicado por sus inadecuadas acciones, sino 
que también daña a las personas de su igual 
ámbito. 

Teoría cognitiva 
social 

Establece que todo individuo tiene la habilidad 
de predominar sobre otro en el contexto donde 
se encuentre; en consecuencia, se generan 
variaciones en la sociedad. 

Teorías activas o 
innatistas  

Álvarez 
(2015) 

Establecen que las conductas violentas y llenas 
de provocación derivan de los impulsos de los 
individuos y es propio para el esquema orgánico 
que presentan. 

Teorías reactivas o 
ambientales 

Refieren que el contexto en el que se relaciona 
el sujeto juega un papel fundamental, relevante 
y de gran aprendizaje respecto a la conducta 
violenta que puede adquirir de otro. 

Modelo 
constructivo de 

convivencia para 
prevenir la 
violencia 

 
 
 
 
 

Hamodi y 
Jiménez 
(2018) 

Aborda programas que muestren diversas 
actividades que contribuyan a que las 
perspectivas de los alumnos mejoren respecto 
al acoso escolar 

Modelo de trabajo 
en red y trabajo 

comunitario 

Refiere la necesidad de abordar el acoso 
escolar no solo en el ámbito estudiantil, sino que 
este se amplíe en el contexto social, en donde 
se evidencia la cooperación y coordinación en 
busca de un mismo objetivo, como es frenar los 
comportamientos violentos. 

Modelo de 
prevención 

centrado en el 
trabajo con las 
emociones: El 

método 
socioafectivo 

 
Se aborda con la finalidad que los participantes 
se valoren y optimicen la imagen que tienen 
sobre su persona. 
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Referentes teóricos sobre programas de intervención frente al acoso escolar 
Referente 

teórico Autor Postura 

Conducta pro 
social 

Leganés 
(2012) 

Direccionada a destacar la empatía como componente 
fundamental, el cual se advierte en brindar una respuesta 
más afectiva, racional y asertiva con el estado de crisis en el 
que se puede encontrar el otro individuo en un determinado 
ámbito. 

Aprendizaje 
sobre la 

idoneidad social 
y emotiva 

No se refuerzan los comportamientos de la víctima o del 
agresor, sino muy por el contrario se muestran las diferencias 
y su prevención. 

Argumentos 
filosóficos Yescas (2013) 

Estos argumentos se sustentan en la naturaleza del ser con 
la sociedad, a fin que los alumnos mediten sobre sus 
convivencias cotidianas y el entorno escolar en el que se 
encuentran, así como, para evidenciar variaciones en sus 
relaciones, erradicación de los prejuicios y forma asertiva 
para resolver sus diferencias. 

Teoría de los 
sistemas 

ecológicos 
González 

(2015) 

Enfoca el progreso del individuo íntimamente relacionado 
con los ámbitos en los que convive, como son: a) 
Macrosistema (lugar más próximo a la persona), b) 
Mesosistema (relaciones reflejadas con la familia, centro 
educativo y grupos de pares iguales), c) Exosistema 
(contexto del que no forma parte el niño o adolescente; sin 
embargo, influye en demasía en su persona; y, d) 
Macrosistema (enfocado en el ámbito cultural). 

Teoría de 
psicología 

positiva 

Implica que el individuo se muestre asertivo frente a las 
adversidades con las que debe lidiar en diversas situaciones, 
a fin que se agencie de sus habilidades y fortalezas para 
atenuar e intervenir en los momentos de acoso escolar que 
se puedan suscitar. 

Inteligencia 
emocional Mónaco, De la 

Barrera y 
Montoya-

Castilla (2017) 
 

Ayuda a registrar los sentimientos de una persona respecto 
de otra, información relevante para dar inicio a un Plan de 
acción. 

Empatía 
Entendida como la aptitud en la que un individuo responde 
respecto de la situación de otro, disminuyendo los 
comportamientos negativos. 

Afecto Comprende el eje central de las emociones de una persona. 
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Referentes teóricos sobre programas de intervención frente al acoso escolar 
Referente teórico Autor Postura 

Teoría de las 
habilidades 

sociales 

Flores (2018) 

Plantea tres importantes propuestas: a) El 
modelo psicosocial de habilidades sociales, el 
cual permite poner atención en las destrezas 
que una persona debe utilizar a fin de 
interactuar de manera idónea con otra; b) La 
Teoría del juicio, la cual indica que la persona 
no puede acatar normas y principios si no las 
conoce, si no las entiende o no se las han 
enseñado; por tanto, esta teoría contribuye en 
mejorar las perspectivas que se tienen sobre 
otra persona así como del entorno en donde se 
desenvuelve; c) Teoría del Modelo estructural, 
el cual se ejecuta para dominar la furia y 
optimizar el razonamiento moral de los 
individuos involucrados. 

Teoría de la 
interdependencia 

social 

Advierten el producto final del proceder de un 
estudiante, quien no solamente se ve 
perjudicado por sus inadecuadas acciones, sino 
que también daña a las personas de su igual 
ámbito. 

Teoría cognitiva 
social 

Establece que todo individuo tiene la habilidad 
de predominar sobre otro en el contexto donde 
se encuentre; en consecuencia, se generan 
variaciones en la sociedad. 

Enfoque cognitivo -
conductual 

 
 
 
 
 
 

Retuerto 
(2018) 

Explica que los comportamientos agresivos se 
adquieren de otros y por tanto son aprendidos. 
Esos comportamientos aparecen en los 
primeros años de vida de una persona, 
intensificándose durante la etapa de la niñez y 
consolidándose durante la etapa de 
adolescencia. 

Modelo de 
estrategias de 
afrontamiento 

Guarda sustento en que todo individuo frente a 
situaciones violentas, emiten acciones que 
evidencian respuestas que se examinan por los 
diversos productos finales que presentan. 

Modelo conductual 
y de aprendizaje 

social 

Refiere que el contexto del cual es parte una 
persona, predomina significativamente en el 
comportamiento idóneo o inadecuado que 
denota; sin embargo, depende mucho también 
de la perspectiva aprendida del sujeto que 
pueden llevarlo a inclinarse por aceptar otros 
contextos y por tanto otros comportamientos. 
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Fichas RAI – Resumen Analítico de Investigación 

 

Ficha N°01 
Tema de Investigación Las prácticas de la violencia escolar entre iguales 

Autor Carías, C. 
Año 2010 
País Honduras 

Fuente Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

Hipótesis 

H1. Probar que el ejercicio constante de agresiones de un alumno 
o alumnos sobre otro es un actuar natural y siempre ha estado 
presente entre pares iguales 
H2. Evidenciar que dicho entorno estudiantil no cuenta con 
habilidades necesarias para reconocer, influir y brindar alternativas 
de solución frente al acoso escolar 

Apoyo a la hipótesis 
Las hipótesis fueron comprobadas mediante la ejecución de grupos 
de enfoque, observaciones cualitativas y aplicación de entrevistas 
a los estudiantes, a sus padres y a los profesores de aula. 

Conclusión 

Se plantea como estrategia el direccionamiento de un estudio 
amplio y arduo en derechos humanos para los estudiantes, sus 
padres y los docentes, con el propósito de lograr el desarrollo 
idóneo de la personalidad de los participantes, así como una 
mejora en sus actitudes y un proceder fundado en una cultura de 
valores. 

Link 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/las-practicas-de-la-violencia-
escolar-entre-iguales-en-el-contexto-del-aula-de-clase-una-
perspectiva-desde-la-educacion-en-derechos-humanos/ 

 

 

 

Ficha N°02 

Tema de Investigación Desarrollo de un modelo comprensivo de las conductas bullying 
de estudiantes de octavo año 

Autor Durán, M. 
Año 2018 
País Costa Rica 

Fuente Repositorio de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
(UNED) 

Hipótesis 

H1. Dimensiones como la contextual, institucional, grupal, personal 
y familiar son las que expresan atención inmediata frente a las 
actitudes violentas identificadas en los estudiantes evaluados. 
H2. Las medidas adoptadas para atender, prevenir y aminorar el 
acoso escolar deben centrarse en el diseño de planes que 
evidencien la concientización de la comunidad educativa respecto 
al alumnado, intervenciones que muestren conocimiento en la 
materia, así como apoyo psicológico, personal o político. 

Apoyo a la hipótesis 
Las hipótesis fueron comprobadas mediante la aplicación de 
encuestas y entrevistas a los estudiantes de un colegio público y 
de otro privado. 

Conclusión 
Se plantea llevar a cabo intervenciones que contribuyan en el 
fortalecimiento de acciones urgentes para atender las agresiones 
observadas en el sector educativo entre pares iguales. 

Link http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1644 
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Ficha N°03 
Tema de Investigación Estrategias de prevención frente al acoso escolar 

Autor Casimiro, E. 
Año 2016 
País Perú 

Fuente Repositorio Nacional del Centro del Perú (UNCP) 

Hipótesis 

En la institución educativa evaluada se ponen en práctica políticas 
de previsión para el acoso escolar, como son talleres 
acompañados de charlas informativas orientadas al fomento de 
una convivencia sana, saludable y por tanto idónea, las cuales 
estuvieron direccionadas a todo el alumnado; así, como charlas 
con temas avocados a la violencia familiar y la buena convivencia 
en casa, las cuales estuvieron direccionadas para los padres de los 
estudiantes 

Apoyo a la hipótesis 
Las hipótesis fueron comprobadas mediante la ejecución de 
encuestas y entrevistas a los alumnos, padres de familia y 
docentes. 

Conclusión 

Las estrategias implementadas en esta Institución educativa se han 
realizado con el propósito de optimizar el vínculo cotidiano entre los 
estudiantes, lo cual se advertirá mediante la comunicación asertiva, 
enseñanzas adecuadas y la pronta atención como compromiso del 
docente respecto al alumno. 

Link http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/953 
 

 

 

Ficha N°04 

Tema de Investigación Programa didáctico de convivencia escolar y prevención del 
bullying 

Autor Álvarez, Ch., y Rodríguez, S. 
Año 2018 
País Perú 

Fuente Repositorio de Tesis de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 
(USAT) 

Hipótesis 

H1. El alumnado en su mayoría evidencia complicaciones en sus 
relaciones interpersonales, lo cual se refleja en su proceder 
violento sobre otra persona. 
H2. El programa didáctico de convivencia influye positivamente 
como medida preventiva frente al acoso escolar. 

Apoyo a la hipótesis La hipótesis fue comprobada con los resultados obtenidos en la 
aplicación del pre y post test. 

Conclusión 
El programa didáctico de convivencia optimizó las relaciones 
interpersonales en un 80% en los estudiantes, lo cual se evidenció 
en la disminución de actos violentos entre los mismos 

Link http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/1770 
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Ficha N°05 
Tema de Investigación Desarrollo de un programa de intervención 

Autor Mónaco, E., De la Barrera, U. & Montoya-Castilla, I. 
Año 2017 
País España 

Fuente Revista Calidad de Vida y Salud 
Repositorio Roderic 

Hipótesis 
El programa de educación emocional es favorable para los 
estudiantes toda vez que acrecienta positivamente su afección, su 
participación afectiva y sus relaciones interpersonales 

Apoyo a la hipótesis La hipótesis se comprobó con el pre y post test aplicado a la 
muestra del estudio. 

Conclusión 

Es fundamental y relevante el diseño de planes que resulten 
eficaces en el entorno estudiantil, pues con ello se logran 
variaciones necesarias y urgentes para elevar el accionar 
adecuado, así como, el bienestar del individuo en la sociedad, en 
este caso, en el entorno educativo. 

Link http://revistacdvs.uflo.edu.ar 
http://roderic.uv.es/handle/10550/60421 

 

 

 

Ficha N°06 
Tema de Investigación Intervención educativa para resolver un caso de acoso escolar 

Autor Yescas, R. 
Año 2013 
País México 

Fuente Repositorio Scielo 

Hipótesis 

Los aprendizajes de fundamentos filosóficos contribuyen a fin de 
aminorar la problemática del acoso escolar, debido a que, se 
evidencian nuevas y mejores relaciones interpersonales, 
erradicación de maltratos; así como la próspera solución de 
conflictos entre los estudiantes. 

Apoyo a la hipótesis 

La hipótesis fue comprobada mediante la aplicación de un 
cuestionario que permitió identificar las relaciones amistosas como 
las que generan conflicto, una entrevista para comprender el 
conocimiento que cada estudiante tiene respecto a las agresiones; 
así como una entrevista con la totalidad del grupo para verificar las 
variaciones alcanzadas. 

Conclusión 
Es necesario aplicar objetivos, alcances y técnicas acorde con el 
problema que se pretende atender a fin que la parte de evaluación 
sean notorios los resultados y por ende estos sean positivos para 
el entorno educativo. 

Link https://www.scielo.br/pdf/pee/v17n2/v17n2a16.pdf 
 

 

http://revistacdvs.uflo.edu.ar/
http://roderic.uv.es/handle/10550/60421
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Ficha N°07 
Tema de Investigación Propuesta de intervención para prevenir el acoso escolar 

Autor Leganés, E. 
Año 2013 
País España 

Fuente Revista Psychology, Society, & Education 

Hipótesis La propuesta de intervención planteada es idónea para combatir la 
violencia entre pares iguales. 

Apoyo a la hipótesis 
A la investigadora no le fue posible comprobar la hipótesis, 
teniendo en cuenta que el plan no fue ejecutado y su estudio se 
basó en el análisis de diversos aportes españoles respecto a la 
convivencia entre estudiantes. 

Conclusión 

Se promueve que el diseño de esta intervención se ejecute a lo 
largo del año escolar a fin de obtener resultados positivos. Además 
de ello, plantea que la institución educativa evidencie alternativas 
creativas en el desarrollo de las actividades de este plan con el 
propósito de generar inversión económica y de tiempo. 

Link http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/494 
 

 

 

Ficha N°08 

Tema de Investigación Influencia del Programa ‘Entrenando mis habilidades sociales’ en la 
convivencia escolar 

Autor Flores, G. 
Año 2018 
País Perú 

Fuente Repositorio de la Universidad San Martin de Porres 

Hipótesis 

El programa ‘Entrenando mis habilidades sociales’ avocado en la 
convivencia democrática contribuye en el pensamiento del alumno, 
en su comunicación y relación afectiva, así como en reducción de los 
conflictos existentes entre pares iguales. 

Apoyo a la hipótesis 
La hipótesis fue comprobada con la aplicación de dos cuestionarios 
para medir las habilidades sociales y el grado de relación que 
presentaba el estudiante. 

Conclusión 

La ejecución del programa ‘Entrenando mis habilidades sociales’ 
permite visualizar armonía en el entorno escolar, posibilita un vínculo 
asertivo entre los estudiantes y profesores; así como aminora los 
conflictos que se suscitaban entre los escolares. 

Link Repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/4538/ 
flores_mgs.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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Instrumentos aplicados en la Investigación de Durán (2015) 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

  



66 
 

 

  



67 
 

 

  



68 
 

 

  



69 
 

 

  



70 
 

 

  



71 
 

 

  



72 
 

 

  



73 
 

 

  



74 
 

 

  



75 
 

 

  



76 
 

 

  



77 
 

 



78 
 

  



79 
 

 

  



80 
 

 

  



81 
 

 

  



82 
 

 

  



83 
 

 

  



84 
 

 

  



85 
 

 

  



86 
 

 

  



87 
 

 

  



88 
 

 

  



89 
 

 

  



90 
 

  



91 
 

 

  



92 
 

 

  



93 
 

 

  



94 
 

Instrumentos aplicados en la Investigación de Casimiro (2016) 

 

 

  



95 
 

 

  



96 
 

 

  



97 
 

 

Instrumento aplicado en la Investigación de Álvarez y Rodríguez (2018) 
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Instrumentos aplicados en la Investigación de Yescas (2013) 
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Instrumento aplicado en la Investigación de Leganés (2013) 
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Instrumento aplicado en la Investigación de Flores (2018) 
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