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Resumen

El acoso escolar es un fenómeno que afecta a millones de estudiantes, impactando

negativamente en su bienestar emocional y desarrollo académico. Este trabajo se

propuso realizar una síntesis de evidencia general de revisiones sistemáticas y

meta-análisis sobre intervenciones psicoeducativas para la prevención del bullying y

cyberbullying en instituciones educativas de educación primaria y secundaria

publicadas en el período 2019-2023. Se utilizaron las directrices metodológicas de la

declaración PRISMA, que permitieron identificar 23 artículos. Los datos fueron

discutidos desde un enfoque ecológico y sistémico, que permitió realizar una lectura

multidimensional, integrada y compleja para el abordaje del acoso escolar. La muestra

de estudios seleccionados incluyó más de 80 estudios de programas de

intervenciones. Se destaca la efectividad de las intervenciones, logrando una

disminución en los niveles de victimización y perpetración del acoso. Las

intervenciones de mayor efectividad involucraron la participación de toda la comunidad

educativa, integrando a familias y docentes, y se centraron en fortalecer habilidades

sociales, autoestima y resolución de conflictos. Se discuten los principales resultados y

las implicancias prácticas.
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Abstract

School bullying is a phenomenon that affects millions of students having a negative

impact on their emotional well-being and academic development. This work aims to

synthesize general evidence from systematic reviews and meta-analyses on

psychoeducational interventions for the prevention of bullying and cyberbullying in

primary and secondary schools published between 2019 and 2023. The

methodological guidelines of the PRISMA statement were used, allowing the

identification of 23 articles. The data were discussed from an ecological and systemic

perspective, enabling a multidimensional, integrated, and complex perspective of the

issue of bullying. The selected study sample included over 80 studies on intervention

programs. The effectiveness of these interventions was highlighted, achieving a

reduction in levels of victimization and perpetration of bullying. The most effective

interventions involved the participation of the entire educational community, integrating

families and teachers, and focused on strengthening social skills, self-esteem, and

conflict resolution. The main findings and practical implications are discussed below.

Key words

Bullying, cyberbullying, psychoeducational intervention, prevention

Resumo

O bullying escolar é um fenômeno que afeta milhões de estudantes, impactando

negativamente seu bem-estar emocional e desenvolvimento acadêmico. Este trabalho

teve como objetivo realizar uma síntese da evidência geral de revisões sistemáticas e

meta-análises sobre intervenções psicoeducativas para a prevenção do bullying e

cyberbullying em instituições educativas e publicadas no período de 2019-2023. Foram

utilizadas as diretrizes metodológicas da declaração PRISMA, que permitiram

identificar 23 artigos. Os dados foram discutidos a partir de uma abordagem ecológica

e sistêmica, o que possibilitou uma leitura multidimensional, integrada e complexa para

o enfrentamento do bullying escolar. A amostra de estudos selecionados incluiu mais

de 80 estudos de programas de intervenção. Destaca-se a efetividade das

intervenções, que resultaram na diminuição dos níveis de vitimização e perpetração do

bullying. As intervenções mais eficazes envolveram a participação de toda a

comunidade educativa, integrando famílias e docentes, e focaram no fortalecimento
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das habilidades sociais, autoestima e resolução de conflitos. São discutidos os

principais resultados e as implicações práticas.

Palavras-chave
Bullying, ciberbullying, bullying escolar, intervenção psicoeducativas, prevenção

Introducción

El acoso escolar, también conocido como bullying es un fenómeno de larga data que

ha tomado nuevas formas en la actualidad (Blaya et al., 2006). Se caracteriza por

comportamientos antisociales que implican agresiones intencionales y repetidas dentro

de relaciones interpersonales marcadas por desigualdades de poder o fuerza (Gaffney

& Tofi, 2019). Este tipo de acoso puede manifestarse a través de diversas formas de

violencia, incluyendo la física, verbal, psicológica y cibernética. Factores como la edad,

el nivel educativo, el género, la raza o etnia, así como el contexto familiar y la

presencia de discapacidades o condiciones médicas, pueden influir en su ocurrencia

(Kennedy, 2020).

Garaigordobil y Oñederra (2015) definen las violencias asociadas a esta problemática,

entre las que se destaca, la violencia física como el acto de causar lesiones o daños a

las personas y sus pertenencias. La violencia verbal se manifiesta mediante insultos,

apodos o amenazas que intimidan a la víctima. Por su parte, la violencia psicológica se

centra en la persecución y la disminución de la autoestima de la persona afectada. La

violencia sexual incluye críticas hacia las inclinaciones sexuales de la víctima o

comentarios sobre su cuerpo. Las dinámicas del acoso escolar involucran a diferentes

actores que asumen ciertos roles en lo que se denomina el “triángulo del bullying”

(Arellano, 2008). Por un lado, el perfil de las víctimas suele comprender a personas

débiles e inseguras, con baja autoestima y falta de confianza. Por otro lado, los

agresores son individuos que no muestran empatía y actúan de manera violenta hacia

sus víctimas. Los espectadores, en su rol pasivo, a menudo apoyan las conductas del

acosador al no intervenir y permaneciendo en silencio ante los hechos. La conducta de

los espectadores es crucial, debido a que puede influir en la duración e intensidad de

la agresión, así como en la situación de la víctima.

Los avances tecnológicos y las nuevas formas de interacción a nivel social, requieren

reflexionar sobre las nuevas modalidades de acoso, conocido en la literatura

3



especializada como cyberbullying. Este fenómeno se refiere al daño intencional y

repetido infligido a través del uso de computadoras, teléfonos celulares y otros

dispositivos electrónicos. Las plataformas en línea permiten que ciertas publicaciones

se difundan a cientos o miles de personas, y el anonimato que ofrecen eleva

significativamente el potencial de daño del acoso en línea (Aksoy, 2020).

Dan Olweus, psicólogo sueco y pionero en la investigación sobre el acoso escolar, ha

subrayado en sus obras los efectos negativos significativos que este fenómeno puede

tener en la salud mental y el bienestar emocional de los niños/as y adolescentes

afectados/as (Olweus, 1994). Tanto quienes sufren acoso como quienes lo ejercen

experimentan consecuencias adversas que pueden afectar su desarrollo psicosocial.

Esto puede dar lugar a perturbaciones psicológicas, incluidas diversas

manifestaciones de ansiedad, episodios de depresión e, incluso, la aparición de

pensamientos suicidas (Imran, 2020). Es habitual que estas experiencias negativas

contribuyan a la formación de una autoimagen deteriorada, debilitando el autoestima y

la autonomía de los individuos, lo que puede resultar en autodesprecio, inseguridad,

sentimientos de culpa, alteraciones del estado de ánimo, trastornos de la conducta

alimentaria, consumos problemáticos y problemas de sueño (Wolke & Lereya, 2015).

Abordaje del acoso escolar

En respuesta a estos efectos perjudiciales se han implementado diversos programas

de prevención e intervención en instituciones educativas y comunidades, los cuales

han demostrado ser efectivos (Tristão et. al., 2020). A medida que el acoso escolar se

ha convertido en un problema crítico en el ámbito educativo y un tema de salud

pública, ha crecido el interés por investigar la perpetración y victimización tanto del

acoso tradicional como del ciberacoso (Gonçalves et al., 2019).

Muchas de estas investigaciones se han centrado en evaluar la eficacia de diversas

intervenciones en relación con temáticas como el aprendizaje emocional, la

inteligencia emocional, la psicoeducación, la autoestima y la empatía (Marín-Balcázar

& Guachichullca-Guamán, 2022). En este sentido, Gaffney et al. (2019) concluyeron en

su metaanálisis que los programas contra el acoso escolar fueron efectivos en la

reducción de la perpetración del acoso en aproximadamente un 19-20% y en la

disminución de la victimización en un 15-16%. Asimismo, Rohmana et al. (2019)

hallaron que todos los programas de intervención, tanto basados en la escuela como

en la comunidad, resultaron eficaces para reducir el acoso tradicional y el ciberacoso,
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destacando que la aplicación de estos programas puede ayudar a mitigar los efectos

negativos del acoso.

Otras revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado que la concientización

entre los estudiantes y la intervención de los observadores son cruciales para reducir

el acoso. Polanin et al. (2021) demostraron en su revisión sistemática y metaanálisis

que los programas de prevención del acoso escolar aumentaron la intervención de los

espectadores en un 20%.

Por su parte, Ttofi & Farrington (2011) identificaron la capacitación de los referentes de

cuidado familiar como un componente esencial para la reducción del acoso en

escuelas y liceos. La mayoría de los programas ofrecen a las familias información

escrita sobre el acoso y recursos relacionados a través de boletines escolares y

manuales. Algunos programas incluso promueven su participación en el desarrollo de

políticas de disciplina escolar, con el objetivo de aumentar la conciencia, proporcionar

apoyo mutuo y fomentar la responsabilidad familiar en la creación de soluciones para

el acoso (Huang et al., 2019).

Cabe señalar que existe una amplia variedad de estudios, revisiones sistemáticas y

metaanálisis que abordan diversos tipos de intervenciones desde múltiples

perspectivas y en relación con diferentes temáticas. No obstante, la evidencia sobre

intervenciones educativas se encuentra de manera dispersa, lo que dificulta su

implementación práctica. Para abordar esta limitación, se propone un marco

integrativo basado en el enfoque sistémico contribuya a una comprensión integrativa a

partir de los avances realizados.

Pasos hacia un abordaje sistémico del acoso escolar

El acoso escolar es un fenómeno complejo que involucra múltiples elementos y

procesos en interacción dinámica. Abordar las intervenciones y sus resultados puede

ser un gran desafío, ya que es necesario entender cómo estos factores se entrelazan y

afectan la situación de manera no lineal. En este sentido, una perspectiva sistémica se

convierte en una herramienta valiosa para analizar esta complejidad, ofreciendo una

visión holística de las diversas influencias que afectan la dinámica del acoso.

Un sistema se define como 'un conjunto interconectado de elementos que está

organizado coherentemente para cumplir una función (Hong et al., 2022) Esta
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definición destaca componentes clave como los elementos del sistema, sus

interconexiones y sus propósitos. Desde una perspectiva sistémica, el interés radica

en comprender cómo estos elementos interactúan entre sí y cómo influyen en el

comportamiento del sistema, enfocándose en el contexto en lugar de analizar las

intervenciones de manera aislada.

Mc Guckin & James (2014) argumentan que los enfoques ecológicos y sistémicos

pueden ser valiosos para guiar el diseño y la evaluación de iniciativas destinadas a

combatir el acoso y la violencia en las escuelas. Este marco proporciona a los

profesionales de la educación una forma clara de organizar, sintetizar y comprender la

información relevante sobre un niño/a o adolescente dentro de su entorno particular,

reconociendo la importancia de la relación entre el desarrollo del niño/a o adolescente

y su contexto.

Por su parte, Valle et al. (2019) destacan la pertinencia de la teoría bioecológica de

Bronfenbrenner (1979) para entender el acoso escolar, al examinar cómo diferentes

sistemas influyen en el desarrollo y las relaciones sociales de los estudiantes. Esta

teoría incluye los microsistemas (familia y escuela), los mesosistemas (interacciones

entre microsistemas, como la relación entre la familia y la escuela), el exosistema

(políticas escolares / factores de la comunidad), el macrosistema (creencias / valores

culturales) y el cronosistema (condiciones sociohistóricas).

Objetivo de la revisión sistemática

El objetivo propuesto en esta revisión sistemática general es sintetizar la evidencia

disponible respecto a las revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre intervenciones

dirigidas al abordaje del acoso escolar en la enseñanza primaria y secundaria

publicadas en el período 2019-2023.

Método

Diseño

Se llevó a cabo una revisión sistemática general siguiendo las pautas establecidas por

el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)
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(Page et. al., 2021). A partir de las directrices metodológicas definidas en esta

declaración se seleccionaron los criterios de inclusión y exclusión, se estableció la

estrategia de búsqueda y se condujeron un conjunto de procedimiento de selección de

estudios y extracción de datos.

La elección de una revisión sistemática general ofrece un conjunto de beneficios ya

que se enfoca en sintetizar múltiples resultados de revisiones sistemáticas previas

sobre un tema específico. Esto permite compilar información rigurosa y sistemática,

así como propiciar una imagen más integrativa de la evidencia disponible. Cabe

destacar que su enfoque es revisar y resumir la evidencia recopilada y analizada por

otras revisiones sistemáticas, con el objetivo principal de proporcionar una visión

general de la evidencia existente y las conclusiones de diversas revisiones

sistemáticas (Gagnier et.al., 2016).

Esta revisión sistemática se basará en el uso de palabras clave predefinidas y en

criterios estrictos de inclusión y exclusión, los cuales servirán para identificar,

seleccionar, evaluar y sintetizar todos los estudios empíricos relevantes en la temática

(Zych et al., 2017). Los hallazgos pueden brindar elementos útiles tanto para

investigadores, como para responsables de políticas y profesionales, al resumir la

evidencia existente en áreas específicas de investigación (Gaffney, 2020).

Criterios de elegibilidad

Los criterios de inclusión y exclusión se definieron en función del objetivo propuesto.

Para desarrollar la estrategia de búsqueda se aplicaron los siguientes conjuntos de

criterios de inclusión:

a) constructos asociados a la problemática tales como “bullying”, “ciberbullying” y otros

términos identificados en los tesauros de ERIC y UNESCO, así como en la revisión de

la literatura especializada; b) que analicen intervenciones en el contexto escolar; c) en

el entorno educativo de primaria y secundaria; d) publicados durante el periodo de

2019-2023; e) de alcance mundial; e) que sean artículos de revisiones sistemáticas y/o

meta-análisis; f) en español, inglés o portugues; g) que tuvieran acceso al texto

completo; y h) que se encuentren publicados en revistas indexadas en bases

internacionales. Asimismo, se excluyeron estudios que no cumplieran con estos

criterios.

Procedimiento de búsqueda y selección de artículos
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A partir de los criterios de inclusión anteriormente mencionados se realizó una

ecuación de búsqueda la cual se aplicó en los campos de título (TI) y resumen (AB).

Las bases de datos y motores de búsqueda utilizados fueron EBSCO, Google

Académico y Scopus. Las búsquedas se realizaron desde el Portal Timbó de la

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay y el software (PoP

v8.4) (Harzing, 2007), entre el 25 y 31 de mayo de 2024.

La ecuación de búsqueda utilizada fue: TI: “bullying” OR “cyberbullying” OR “acoso

escolar” OR “hostigamiento” OR “victimización” OR “hostigamiento” OR “maltrato entre

pares” OR “matonaje” OR “agresión entre pares” OR “intimidación entre pares” OR

“ciberacoso” OR “harassment” OR “victimization” OR “peer abuse” OR “peer

aggression” OR “peer intimidation” OR “assédio” OR “vitimização” OR “agressão entre

pares” OR “intimidação entre pares” AND AB: “intervenci*” OR “estrategias” OR

“prevención” OR “programa” OR “intervention” OR “strategies” OR “prevention” OR

“program” OR “intervenção” OR “estratégias” OR “prevenção” AND AB: "systematic

review" OR "meta-análisis" OR "meta-analysis" OR "revisión sistemática"

Figura 1.
Proceso de selección de artículos

Fuente: elaboración propia (2024)
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Procedimiento de extracción de datos

El proceso de extracción de datos fue realizado por la primera autora bajo la

supervisión del segundo autor. Mediante la realización de una lectura analítica y crítica

de la bibliografía seleccionada se elaboró una matriz de extracción de datos en dos

niveles: por un lado, una descripción general de las 23 revisiones sistemáticas, y por

otro, una caracterización de las intervenciones incluidas en las revisiones.

En la primera fase se realizó una caracterización de las revisiones sistemáticas y se

extrajo información general, a saber: título, año, autores, tipo de acoso, población

estudiada, cantidad de estudios incluídos y resumen de los resultados principales. El

período de análisis abarca los años 2019 a 2023, incluyendo revisiones tanto sobre

acoso tradicional como ciberacoso. La población estudiada comprende niños, niñas y

adolescentes desde la enseñanza primaria hasta la secundaria.

En un segundo nivel se caracterizaron las intervenciones en base a los siguientes

criterios: nombre del programa, referencia del estudio (autor/año), país de

implementación, marco teórico de referencia, objetivo de la intervención y duración,

tipo de intervención, responsable de la implementación (experto, familia, docente,

etc.); participación del personal docente y/o familiar, diferenciación de roles en la

problemática (acosador, víctima, observador), actividades realizadas y otra

información pertinente.

Resultados

Análisis descriptivo de las revisiones sistemáticas

A partir de los 23 artículos seleccionados de la muestra final se observa que el 35% de

las revisiones estudiadas fueron publicadas en 2019, el 22% corresponde a 2020, el

8% son del 2021, el 13% del 2022 y el 22% restante corresponde al año 2023.

Respecto al tipo de acoso, la mayoría de las revisiones abordan tanto el acoso

tradicional como el ciberbullying. Algunas de estas revisiones indican que ciertas

intervenciones no diferencian entre ambos tipos de acoso, lo que sugiere que podrían

ser aplicables en ambos contextos. Esto implica que, en determinadas situaciones, las

estrategias de intervención pueden resultar igualmente efectivas para abordar tanto el

acoso tradicional como el ciberbullying.
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En relación a la población estudiada, 15 revisiones detallaron su intervención tanto en

enseñanza primaria como en secundaria; 4 de ellas se centraron únicamente en

primaria y otras 4 solo en secundaria. Esto corresponde al 66%, 17% y 17%,

respectivamente. El significativo volumen de intervenciones se centraron entre los 8 y

17 años de edad.

En cuanto a los tópicos que se destacaron con mayor frecuencia en las revisiones

fueron: autoestima, empatía, relación entre pares, resolución de conflictos, habilidades

sociales, regulación e inteligencia emocional, tal como se ilustra en la Figura 2. Estas

áreas de interés se repitieron en varias revisiones de manera transversal, ya sea como

objetivo, marco teórico o bien relacionadas con intervenciones específicas. A su vez,

algunas de estas temáticas, en relación con el acoso, fueron abordadas en

poblaciones específicas, como la población LGTBQ+, niños/as con necesidades

educativas especiales y en países de bajos o medios recursos. Todas estas revisiones

concluyen que los grupos considerados vulnerables enfrentan el doble de riesgo de

sufrir acoso debido a su percepción como 'débiles' o por tener menos poder.

Figura 2.
Habilidades socioemocionales abordadas en las intervenciones para prevenir el acoso

escolar

Fuente: elaboración propia (2024).
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Anàlisis de las intervenciones

Las revisiones sistemáticas seleccionadas incluyen entre 3 y 88 estudios sobre

intervenciones llevadas a cabo en instituciones educativas. Estas intervenciones se

llevaron a cabo en diversas partes del mundo, destacando principalmente Europa, que

representa el 44% del total, seguida por Estados Unidos y Canadá, que abarcan el

28%. Asia contribuyó con un 14%, mientras que Oceanía aportó un 11%.

Latinoamérica, por su parte, representa un 4% y África un 3%. Esta distribución

geográfica resalta la amplitud y diversidad de los enfoques adoptados en diferentes

contextos educativos.

Se evidenciaron diversos programas psicoeducativos para la prevención del acoso

escolar con distintas frecuencias de implementación tal como se puede visualizar en la

Figura 3.

Figura 3.
Nube de palabras sobre los programas para la prevención del acoso escolar

Fuente: elaboración propia (2024).

Se destaca que los cinco programas de intervención más frecuentes para la

prevención del acoso escolar (en orden decreciente) son: Programa KiVA, NoTrap!,

OBPP, ViSC y Media Heroes. A continuación, en Tabla 1, se presenta una descripción

de estos programas con sus características más relevantes:
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Tabla 1.

Detalle de los cinco programas de prevención con mayor frecuencia.

KiVa NoTrap! OBPP ViSC Media Heroes

Significado /
Nomenclatura

Significado
“agradable” viene
de: “Kiusaamista
Vastaan”, que

quiere decir “contra
el acoso” en
finlandes

Noncadiamointrapp
ola (¡No Caigamos
en una Trampa!)

Olweus Bullying
Prevention Program

- Programa de
Prevención del

Acoso Escolar de
Olweus

Programa de
Competencia Social

Media Heroes

Enfoque Teórico Basado en la teoría
del aprendizaje

social y la
intervención en

grupo

Educación entre
pares

Fundado en la
investigación de
Dan Olweus -

Enfoque Integral

Perspectiva
Socioecológica

Basado en la Teoría
del Comportamiento

Planificado

Estructura y
Duración

Programa
estructurado a lo
largo de varios

años, con lecciones
y actividades

continuas (10-12
meses)

Intervenciones
específicas - corta

duración (2-8
semanas)

Implementación a
largo plazo,

componentes que
pueden durar varios
año (1 año aprox)

Programa de un año
que incluye una
fase flexible para
adaptarse a las

necesidades de los
estudiantes (9-11

meses)

Ofrece versión corta
y larga (Versión
corta 4-7 clases;

Versión larga: 10-16
clases)

Tipo de Acoso Tradicional y
Ciberacoso

Ciberacoso Tradicional y
Ciberacoso

Tradicional y
Ciberacoso

Ciberacoso

País de Desarrollo Finlandia Italia Noruega Austria Alemania

12



KIVA NoTrap! OBPP ViSC Media Heroes

Objetivo de la
Intervención

Potenciar la
empatía y mejorar
las actitudes de los
estudiantes contra

el acoso

Fomentar la
participación activa
y sensibilización de
los estudiantes en la

creación y
desarrollo de un
sitio web que
promueve la

prevención del
acoso escolar

Mejorar el ambiente
escolar para reducir
los problemas de
acoso existentes y
prevenir futuros

incidentes.

Reducir
comportamientos
agresivos y de
acoso, así como

crear competencias
sociales dentro del
entorno escolar

Reducir la
perpetración de
ciberacoso al

mejorar la empatía,
aumentar la

conciencia y el
conocimiento.
Educación y

concientización de
la temática a través
de medios digitales

y el uso de la
tecnología

Participación de
Equipo Docente

Capacitación
Docente, reglas
antibullying en

clase, llevar a cabo
actividades,

supervisión en
recreos

Talleres en aula y
acompañamiento

Formación del
Comité Coordinador
de Prevención del
Acoso, reuniones
entre docentes,
supervisión en
almuerzos y

recreos, nuevas
reglas de clase,
conversaciones a
nivel individual con

acosadores,
espectadores,

víctimas y padres

Docentes
capacitados por
expertos y son

quienes capacitan a
los estudiantes,

reflexión junto con
estudiantes

Plantean
actividades
grupales,

capacitación
docente

Participación de
Familias

Les brindan una
guía que

proporciona
información sobre el

Talleres y
Encuentros

Formación del
Comité Coordinador
de Prevención del
Acoso, reuniones

No (puede incluir en
algunos casos
reuniones)

No
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acoso y consejos
sobre cómo
involucrarse,

organización de
charlas informativas

entre familiares y
docentes,

conversaciones a
nivel individual con

acosadores,
espectadores,

víctimas y padres

Colaboración con
Comunidad

Involucra a la
comunidad escolar

Creación de un
grupo de Facebook

Comité coordinador
con miembros de la

comunidad

Colaboración con
personal escolar y

comunidades
locales

Inclusión de
comunidad escolar

Trabajo con
víctimas y
agresores

Si Si Si Si Si

Población Objetivo Primaria y
Secundaria

Secundaria Primaria y
Secundaria

Primaria y
Secundaria

Primaria y
Secundaria

Métodos Utilizados Aprendizaje virtual
(videojuegos, foros
en línea); Grupos de

apoyo

Creación y
desarrollo de un
sitio web-foros en
Línea-, talleres

Reglas de Clase,
Juegos de rol

Proyectos de aula,
dinámicas grupales;

"formar a los
formadores”

Juegos de rol,
debates,

herramientas
digitales

Resultados
Esperados

Mejora en el clima
escolar y reducción

de acoso

Concientización
sobre el acoso y rol
de los espectadores

Reducción de
incidentes de acoso

Desarrollo de
habilidades sociales

Aumento de la
conciencia y
empatía

Evaluación y
Seguimiento

Monitoreo continuo
y seguimiento

Evaluación del
impacto a través de

encuestas

Evaluación del
impacto a través de

encuestas

Evaluación continua
de la

implementación

Evaluación del
programa mediante

feedback

Fuente: elaboración propia (2024).
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Los programas de intervención contra el acoso escolar involucran a niños, niñas y

adolescentes de diferentes grados, así como a referentes familiares y docentes,

reconociendo la importancia de su participación en el proceso. Algunas intervenciones

han sido diseñadas específicamente para capacitar a los referentes de cuidado en

herramientas y estrategias que faciliten su apoyo en la prevención del acoso escolar.

Las revisiones han demostrado que estas intervenciones son, en gran medida,

métodos efectivos para fortalecer la autoestima y las habilidades de afrontamiento en

estas situaciones. Se enfatiza la necesidad de involucrar a toda la comunidad, ya que

su participación es fundamental para lograr mejores resultados. Sin embargo, no todos

los programas la incluyen. De los programas analizados, aproximadamente el 67% se

enfoca exclusivamente en estudiantes, el 20% involucra a estudiantes y docentes, y el

13% adopta un enfoque integral al incluir a estudiantes, docentes y familias.

También se destaca la importancia de involucrar expertos/as, como psicólogos/as,

para enriquecer los procesos de intervención y facilitar una comprensión más profunda

de la temática. Se establecieron grupos de intervención y grupos de control, que son

fundamentales para evaluar la efectividad de las intervenciones. Por ejemplo, en

algunos programas, se observó que los participantes de los grupos que recibieron

intervención mostraron un enfoque más positivo y asertivo al lidiar con el acoso en

comparación con los grupos de control.

La selección de los grupos participantes se realizó de manera variada, algunos fueron

elegidos intencionalmente por actores institucionales, mientras que otros se

seleccionaron de manera aleatoria. En general se diferenciaron los roles de víctima y

agresor. En tanto que, en algunas intervenciones se evitó esta distinción,

especialmente al trabajar con espectadores. Estos hallazgos sugieren que las

intervenciones no solo impactan la percepción sobre el acoso, sino que también

proporcionan herramientas concretas para manejar mejor estas situaciones.

El análisis integrado de los objetivos de las intervenciones permite identificar de forma

transversal acciones orientadas a empoderar a los individuos, mejorar su autoestima y

satisfacción social, así como fortalecer las estrategias de afrontamiento y el desarrollo

socioemocional. Se busca mejorar el clima escolar, promoviendo el desarrollo personal

y social, fomentando la conciencia sobre los riesgos en entornos virtuales. En este

sentido, se pretende reducir las conductas violentas para la resolución de conflictos,

15



trabajando hacia una escuela inclusiva y no violenta que favorezca relaciones positivas

entre los/as estudiantes. A su vez, se implementan técnicas para mejorar los procesos

de comunicación y se proporcionan herramientas de mediación para prevenir e

intervenir en situaciones que puedan amenazar la convivencia escolar.

En cuanto al análisis de actividades realizadas en los programas diseñados para

promover un ambiente educativo saludable y prevenir el acoso escolar, involucrando y

fomentando la participación de diversos actores a lo largo del año. Estas actividades

se pueden clasificar en diversas categorías, como ser: artísticas, mediadas por

tecnología, recreativas, de sensibilización y formación. Las actividades propuestas se

presentan a continuación en la Figura 4.

Figura 4.
Tipo de actividades realizadas en los programas de intervención para el abordaje del

acoso escolar

Fuente: elaboración propia (2024)

Discusión
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El objetivo de esta revisión sistemática general fue sintetizar la evidencia disponible

sobre intervenciones dirigidas al acoso escolar en la enseñanza primaria y secundaria

entre 2019 y 2023. Los hallazgos indican que el acoso escolar, en sus diversas

formas, sigue siendo un fenómeno alarmante que afecta a millones de estudiantes en

todo el mundo. Las dinámicas de acoso, que incluyen intimidaciones, exclusiones

sociales y agresiones físicas o verbales, impactan negativamente en el bienestar

emocional y en el desarrollo académico de las víctimas (Wang & Jiang, 2023).

La necesidad de integrar a niños, niñas, adolescentes, familias, docentes y

profesionales en los programas de intervención se confirma en la literatura existente. A

pesar de que todos los programas incluyen a estudiantes, solo un 13% adopta un

enfoque que integra a docentes y familias. Esta limitada participación indica que

muchos de estos programas no están aprovechando su potencial para crear un

entorno escolar más seguro y colaborativo (Ttofi & Farrington, 2011). Además, la

integración de expertos, como psicólogos/as, en las intervenciones es fundamental

para enriquecer los procesos y proporcionar una comprensión más profunda de las

dinámicas del acoso. Su presencia puede fortalecer el enfoque integral y profesional

de las intervenciones, mejorando la efectividad de las mismas (Gaffney et al., 2019).

Esta evidencia resalta que la problemática del acoso a menudo ha sido abordada de

manera fragmentada, lo que limita su capacidad de comprensión y acción. Por lo tanto,

es crucial contar con la participación activa de expertos en el diseño y desarrollo de

intervenciones efectivas (Chiarino, 2017).

El análisis de los objetivos de las intervenciones refleja la necesidad de empoderar a

los individuos y fomentar interacciones positivas. La práctica de habilidades sociales y

la implementación de estrategias de resolución de conflictos son esenciales para

reducir no solo el acoso, sino también las conductas que lo perpetúan (Kärnä et al.,

2011). Estos hallazgos subrayan nuevamente la relevancia de un enfoque sistémico

que no solo considere las intervenciones de manera aislada, sino que busque

transformar el entorno escolar en un espacio seguro y colaborativo. Es crucial que se

promueva una participación activa tanto del estudiantado y referentes adultos, y no

pasiva. A diferencia de intervenciones que se limitan a ofrecer charlas o talleres, es

necesario crear un entorno donde todos los actores estén involucrados en el proceso.

Esto implica fomentar la construcción colectiva de acuerdos, en lugar de imponer

soluciones desde una perspectiva externa. Para lograrlo, se deben proporcionar

herramientas que permitan a los diversos actores involucrarse de manera significativa
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en la resolución de conflictos y en la promoción de un ambiente inclusivo. Esto incluye

la creación de espacios de escucha y acompañamiento, donde se reconozcan las

múltiples voces y se dé visibilidad a las inquietudes y necesidades. De esta manera se

podrá construir una comunidad escolar que no solo responda a los desafíos de

manera reactiva, sino que también se anticipe a ellos mediante la colaboración y la

participación activa de todos sus miembros.

El enfoque sistémico enfatiza la interconexión entre los distintos elementos del entorno

educativo, lo que resulta crucial para entender el acoso escolar. Este análisis permite

comprender cómo los diversos elementos que componen el entorno del estudiante

interactúan y afectan su experiencia. Basándome en la Teoría Ecológica Social de

Bronfenbrenner (1979), discutida por Mc Guckin & James (2014) en el tratamiento de

esta problemática resulta fundamental considerar el desarrollo humano como un

producto de contextos sociales interrelacionados. Los hallazgos de esta revisión

sistemática apoyan esta perspectiva, al evidenciar que las dinámicas de acoso no

pueden ser abordadas de manera aislada, sino que requieren considerar las múltiples

capas de influencia que afectan a los estudiantes.

En el modelo ecológico, los factores individuales ocupan el nivel más interno, mientras

que las influencias sociales se sitúan en niveles más distales. Cada uno de estos

niveles impacta directamente en el desarrollo individual y se interrelaciona con factores

cercanos, lo que lo convierte en un enfoque valioso para entender el acoso escolar, un

fenómeno complejo y relacional. En este marco, la revisión reveló que solo un 13% de

las intervenciones incluye a docentes y familias, lo que limita la capacidad de estos

sistemas para interactuar de manera efectiva en la mitigación del acoso. Esta escasa

participación de la comunidad escolar resalta la necesidad de fomentar conexiones

más sólidas entre el microsistema (familia, amigos/as y barrio) y el mesosistema

(interacciones entre el hogar y la escuela) para abordar las causas del acoso (Ttofi &

Farrington, 2011).

El microsistema comprende el entorno inmediato del individuo, incluyendo la familia,

amigos/as y el barrio, y puede actuar como facilitador o barrera para el desarrollo del

niño/a o adolescente. El mesosistema, por su parte, se refiere a las interacciones entre

estos entornos inmediatos, como las relaciones entre la familia y la escuela. Estas

conexiones son cruciales, dado que lo que sucede en el hogar puede influir en el

comportamiento y rendimiento académico en la escuela, evidenciando las “conexiones

entre contextos”. Además, la interacción dentro del mesosistema permite comprender
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cómo estas conexiones pueden intensificar o mitigar las experiencias de acoso. Un

apoyo familiar sólido, por ejemplo, puede disminuir los efectos de la victimización por

parte de compañeros. Investigaciones muestran que los niños/as involucrados/as en el

acoso a menudo provienen de hogares con estilos de crianza autoritarios, lo que

puede aumentar el riesgo de violencia en su entorno. Chen et al. (2020) enfatizan que

la victimización puede generar conflictos familiares y afectar el bienestar general de la

familia, perpetuando patrones negativos que se trasladan a las relaciones con los

compañeros.

El fenómeno del acoso se sostiene cuando existe todo un conjunto de condiciones que

lo posibilitan. Este fenómeno se alimenta de silencios y tabúes que evitan la discusión

abierta sobre el acoso, creando condiciones que lo facilitan. Por ello, es esencial

promover un ambiente de comunicación abierta donde se reconozcan diferentes voces

Al visibilizar el problema y fomentar la empatía y la escucha activa, se pueden romper

los ciclos de silencio y movilizar a la comunidad hacia un compromiso conjunto para

reducir el acoso escolar. Siguiendo la línea de Smith (2000) la sensibilización se

convierte así en una condición de posibilidad clave para transformar la cultura escolar

y desarticular las dinámicas que perpetúan el acoso.

Entre las revisiones analizadas se abordaron temáticas específicas relacionadas con

el acoso en poblaciones vulnerables, como la comunidad LGTBQ+ (Amadori et. al.,

2023), niños con necesidades educativas especiales (Gao, 2020) y aquellos en

contextos de bajos o medios recursos (Sivaraman et. al., 2019). Estas investigaciones

concluyen que los grupos vulnerables enfrentan un riesgo elevado de sufrir acoso,

debido a su percepción como “débiles” en la dinámica social. Investigaciones como

las de Gao (2020) evidencian que los niños con discapacidades son el doble de

propensos a ser víctimas o perpetradores de acoso. Además, Amadori et al. (2023)

destacan que muchos jóvenes de minorías sexuales no perciben a las instituciones

educativas como entornos seguros, lo que incrementa su vulnerabilidad a la

discriminación y el acoso.

La creciente preocupación por el ciberacoso también resalta la necesidad de un

enfoque más integral. La falta de consenso sobre su definición, como señalan Peter &

Petermann (2018), subraya la urgencia de definir claramente sus características y

cómo se manifiestan en el entorno digital. UNICEF (2019) reporta que más del 33% de

los adolescentes en 30 países han sido víctimas de ciberacoso, lo que ha llevado a
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una intensificación de las dinámicas de agresión en línea, particularmente durante la

pandemia, que transformó las interacciones sociales de los jóvenes. Por ello, se hace

crucial educar sobre el uso responsable de la tecnología y fomentar la empatía en las

interacciones digitales. Tanto educadores como familiares deben crear un entorno de

apoyo donde los jóvenes se sientan seguros para expresar sus preocupaciones sobre

el ciberacoso.

Las intervenciones multinivel son esenciales para abordar el fenómeno del acoso y el

ciberacoso, ya que consideran diferentes niveles sistémicos en los que se manifiestan

estos problemas. Este enfoque ecosistémico, como sugiere Bronfenbrenner (1979),

contempla las complejidades de los sistemas interrelacionados, ofreciendo una

comprensión más profunda de las intervenciones en el acoso escolar y el ciberacoso.

Para prevenir el acoso de manera efectiva, es esencial adoptar estrategias que

aborden tanto los factores individuales como los contextuales (Gaffney et al., 2019).

En resumen los hallazgos de esta revisión enfatizan la importancia de adoptar un

enfoque integral y sistémico para abordar el acoso, lo que facilita la comprensión de

cómo las interacciones entre diversos contextos influyen en el bienestar de los

estudiantes. Este enfoque no solo es vital para mitigar las dinámicas de acoso, sino

también para promover una cultura escolar que valore el respeto y la inclusión.

Además, resalta la necesidad de realizar más investigaciones que profundicen en las

interrelaciones entre los factores que influyen en el comportamiento de los niños y

adolescentes. Al entender mejor estas dinámicas, podremos identificar de manera más

efectiva las causas del acoso y desarrollar intervenciones adecuadas y efectivas, lo

que podría conducir a un cambio significativo y sostenible en la experiencia educativa

de todos los estudiantes.

Implicaciones prácticas

El presente trabajo ofrece un conjunto de implicaciones prácticas:

a) Brindar información actualizada sobre las intervenciones psicoeducativas en

contextos escolares. Es fundamental incorporar programas de prevención de

bullying y ciberbullying en el currículo escolar, con un enfoque que incluya

habilidades sociales, resolución de conflictos y fortalecimiento de la autoestima.
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b) Las intervenciones más efectivas en la prevención y abordaje del acoso escolar

son aquellas que involucran a toda la comunidad educativa. Es fundamental

que docentes, estudiantes, familias y personal administrativo trabajen de

manera conjunta creando un ambiente colaborativo e inclusivo

c) La formación docente es esencial para mejorar el ambiente escolar y promover

la seguridad emocional de los/as estudiantes. Es crucial ofrecer a los/as

docentes capacitación continua sobre cómo identificar, intervenir y prevenir

situaciones de bullying y ciberbullying en el aula.

d) Las intervenciones deben adaptarse a las características de cada institución

educativa, considerando el contexto sociocultural y los recursos disponibles.

Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento permite ajustar las

estrategias según los resultados obtenidos.

e) Es fundamental promover la participación estudiantil como agentes activos en

la creación y ejecución de programas de prevención para aumentar la eficacia

de las intervenciones y la mejora del ambiente escolar.

f) La integración de recursos digitales puede ofrecer espacios seguros para la

denuncia y el aprendizaje interactivo sobre el respeto y la convivencia en línea.

Conclusiones

Esta revisión sistemática sobre intervenciones psicoeducativas para la prevención del

bullying y ciberbullying destaca la importancia de integrar estos programas en los

entornos educativos para promover un ambiente seguro. Las intervenciones más

efectivas involucraron a toda la comunidad educativa, incluyendo docentes,

estudiantes y familias.

Futuras revisiones podrían considerar incluir estudios en otros idiomas y expandir el

rango temporal, lo cual ofrecería un contexto más amplio sobre la evolución del tema.

Además, la mayoría de los estudios provienen de países de altos ingresos, limitando la

generalización. También se identificó la falta de evaluaciones a largo plazo y la

escasez de datos sobre poblaciones minoritarias. Se recomienda que futuras

investigaciones consideren variables demográficas y se centren en poblaciones

específicas para obtener resultados más relevantes.
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Finalmente, las investigaciones futuras deben centrarse en adaptarse a los nuevos

desafíos del bullying y ciberbullying, considerando la evolución tecnológica y social, y

en evaluar el impacto sostenido de las intervenciones a largo plazo.
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