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RESUMEN 

A causa del confinamiento en el Perú se ha visto un aumento de hostigamiento entre pares 

(bullying), lo cual esta generando gravísimas consecuencias en los adolescentes. Además, 

después de dos años de confinamiento, se puede observar que los estudiantes tienen 

dificultad para expresar lo que sienten y piensan, así como para defenderse de situaciones 

que pueden afectar su integridad física o mental. Por ende, esta investigación es relevante 

para determinar la relación que existe entre acoso escolar y las habilidades sociales en las 

estudiantes del nivel secundario. Asimismo, este estudio tiene un enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo correlacional, transversal. Además, se tuvo la participación voluntaria de 

130 estudiantes entre los 12 a 16 años todas de sexo femenino de una institución educativa 

de gestión estatal de la ciudad de Arequipa. Para la indagación de los datos se aplicó la Escala 

de Agresión entre Pares (bullying) que evalúa dimensiones negativas del bullying (conductas 

agresivas) y dimensiones positivas (influencia de adultos y comportamientos solidarios), así 

como la Lista de Habilidades Sociales. De esta manera, para conseguir los resultados se 

utilizó el programa SPSS. Los resultados indican que existe una relación estadísticamente 

significativa entre las dimensiones de conducta prosocial y la influencia positiva de los 

adultos de la variable acoso escolar con la variable habilidades sociales. Además, muestra 

que mientras más se aumenta de grado, la influencia positiva de los adultos es mayor.  

 

Palabras clave: bullying, habilidades sociales, adolescencia 
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ABSTRACT 

Due to the confinement in Peru, there has been an increase in harassment between peers 

(bullying), which has generated very serious consequences for adolescents. Furthermore, 

after two years of confinement, it can be seen that students have difficulty expressing what 

they feel and think, as well as defending themselves from situations that may affect their 

physical or mental integrity. Therefore, this research is relevant to determine the relationship 

that exists between bullying and social skills in secondary school students. Likewise, this 

study has a quantitative, correlational, cross-sectional descriptive approach. In addition, 

there was the voluntary participation of 130 students between 12 and 16 years old, female, 

from a state-run educational institution in the city of Arequipa. To investigate the data, the 

Peer Aggression Scale (bullying) was applied, which evaluates negative dimensions of 

bullying (aggressive behaviors) and positive dimensions (adult influence and supportive 

behaviors), as well as the Social Skills List. In this way, the SPSS program was used to 

obtain the results. 

The results indicate that there is a statistically significant relationship between the 

dimensions of prosocial behavior and the positive influence of adults on the bullying variable 

with the social skills variable. Furthermore, it shows that the higher the grade level, the 

greater the positive influence of adults. 

 

Keywords: bullying, social skills, adolescence 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia ha dejado secuelas graves en el estado mental y social de los 

adolescentes, el confinamiento ha provocado un serio impacto en diversas competencias del 

ser humano. Durante los últimos años hay un incremento de conductas violentas dentro de 

las aulas, esta problemática silenciosa está dañando significativamente a las personas que la 

sufren.  

En el transcurso de la revisión de bibliografía, que es el sustento de esta 

investigación, los autores coinciden que el bullying en un problema difícil de erradicar y se 

va incrementado con el transcurso de los años, hasta volverse una problemática silenciosa 

con poca actuación para enfrentar y evitar los graves sucesos que está dejando en nuestro 

país como intento de suicidio, desprestigio y soledad en los adolescentes. Lo más delicado 

es que se está tratando de justificar esta problemática como algo natural que ocurre en la 

etapa de la adolescencia o es normal ponerse apodos y se burlen entre ellos. A causa de ello, 

el bullying ha generado más incertidumbre y preocupación entre los padres de familia. 

Debido a los diferentes casos expuestos en los programas informativos son diferentes 

especialistas que manifiestan su inquietud sobre las secuelas gravísimas de esta problemática 

en los niños y adolescentes, describiendo las siguientes: bajo rendimiento escolar, timidez, 

deseos de no asistir al colegio, pérdida del apetito, pensamientos suicidas, conductas 

disruptivas y trastornos psicológicos. 

Existen diversos casos en el Perú que nos conllevan a cuestionarnos la falta de 

concientización y actuación sobre el bullying, aun contando con una plataforma de reportes 

de acoso, por lo que las acciones están siendo tardías, ya que no se está identificando a 

tiempo los casos. En nuestro país después del confinamiento, acontecido mayor interés por 

obtener información sobre las capacidad emocional y social del adolescente, así como la 
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influencia del bullying, debido al acrecimiento de casos que se fue agravando post pandemia, 

evidenciándose en el retorno a clases. 

Hoy en día, los enfrentamientos entre los estudiantes en ocasiones no solo llegan a 

actos de bullying directos, sino también indirectos. No olvidemos que en la actualidad hay 

un contacto directo entre los adolescentes y la tecnología, la facilidad para ingresar a 

diferentes redes, compartir y publicar información esto se denomina ciberbullying. Por tanto, 

se necesita reconocer estas problemáticas y actuar para fomentar el respeto integro de la otra 

persona. 

La Defensoría del Pueblo (2022) muestra preocupación y estrategias inmediatas en 

la salud mental de los adolescentes, enfatizando que estos problemas pueden agudizarse, por 

lo cual pide implementar medidas preventivas como aplicación de protocolos y 

concientización del impacto del acoso escolar. En efecto, corresponde a las autoridades 

indicadas educar no solo al personal educativo, sino también a los padres de familia, que 

requieren información precisa que sirva como base para que ellos desde el hogar puedan 

actuar creando un ambiente de respeto y comunicación para afianzar la consideración entre 

todos los compañeros valorando cada idea u opinión. 

Según el Informe Examen Periódico Universal (EPU, 2022), representantes de 

diferentes organizaciones entre los 10 a 17 años, pertenecientes a organizaciones de 

diferentes regiones del Perú, tuvieron una reunión en mayo del 2022 para alzar sus voces 

sobre el desafío de los derechos humanos en el Perú. En dicha investigación se detalló qué 

derechos fueron menos garantizados por el Estado peruano respecto a vivir libre de 

violencia, dentro de las respuestas de los participantes, se indicó: el derecho a vivir en un 

lugar libre de violencia donde se puedan sentir protegidos, el derecho a no sufrir castigos 

físicos o humillaciones, violencia psicológica, sexual o económica, el derecho de estar libre 
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de violencia o acoso cibernético, también mencionaron que no se brindan los servicios de 

justicia y protección en niños y adolescentes, además, exhibieron su preocupación sobre el 

bullying, manifestando que este vulnera su integridad y autenticidad. Del mismo modo, en 

dicha investigación se pidió recomendaciones a los estudiantes para saber qué acciones 

esperan del Estado, manifestando que debería haber una mayor difusión sobre problemáticas 

como bullying, ciberbullying y la protección de sus derechos. Para lo cual pidieron acciones 

preventivas mediante programas donde tutores, personal académico, estudiantes y 

progenitores participen a fin de obtener una mejor educación sobre dichas problemáticas y 

pueden escuchar a las víctimas, como se sienten e incluso prevenir los pensamientos 

suicidas. 

En consecuencia, mediante este estudio se puede observar que, según este informe, 

existe carencia de acciones para brindar entornos de protección, fortalecer el bienestar y 

desarrollo de los adolescentes. Concibiendo que, para enfrentar estas problemáticas, es un 

trabajo colectivo entre padres de familia, personal educativo y la comunidad en general, 

logrando así fomentar un desarrollo cognitivo y personal en los estudiantes es imprescindible 

vivir en una sociedad más asertiva, empática y objetiva. 

De esta manera, se necesita mayor capacitación sobre los indicadores de bullying y 

cómo actuar o a qué especialistas se puede acceder para buscar ayuda. Además, es necesario 

la concientización sobre las habilidades sociales, producto del confinamiento durante los 

años 2020 y 2021, las autoridades tomaron diferentes acciones para prevenir el contagio y 

como consecuencia muchos estudiantes tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema 

educativo, donde se tomó prioridad al aprendizaje del estudiante, dejando de lado el 

desarrollo social y su bienestar psicológico.  
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Ahora existen diferentes cuestionamientos en la sociedad, por ejemplo, ¿Cómo se 

logró fortalecer las habilidades sociales de los adolescentes en la modalidad virtual? ¿Qué 

acciones se tomaron para el bienestar psicológico de los estudiantes en el retorno a clases? 

¿De qué manera se abordaron las habilidades sociales y el acoso escolar? 

De acuerdo con la revisión que se realizó sobre la cifra de acoso escolar en el Perú, 

la Defensoría del Pueblo (2022) reportó que a inicios de año hasta septiembre del 2022 se 

han registrado 7621 casos, de los cuales 840 fueron casos de bullying, según los datos 

encontrados en el portal Si SEVE, esta institución muestra su preocupación por el alza de 

reportes y se pide al Ministerio de Educación tomar acciones anticipadas para prevenir y 

concientizar esta problemática. 

En nuestro país, es necesario brindar un desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, para así formar jóvenes que puedan tener una mejor calidad de vida. Por ello, 

se debe fomentar las relaciones sociales, la autoestima, la comunicación asertiva y la empatía 

en los adolescentes; no olvidemos que en esta etapa ellos están conociéndose y formando un 

concepto de sí mismos (es decir, sobre ¿quiénes son?) 

Así, hoy en día en el Perú, son diversas las investigaciones que analizan las 

habilidades sociales que nos llevan a identificar que los adolescentes (la gran mayoría) se 

encuentran en un nivel entre medio y bajo, lo cual genera incertidumbre. Así mismo, 

diferentes autores evidencian que en Arequipa los estudiantes se encuentran en un nivel 

promedio bajo respecto a las habilidades sociales. Momentum (2019), en su estudio sobre 

las habilidades sociales en adolescentes, identificó que un 18,7 % se encuentra en un nivel 

alto; 61.7 %, en un nivel promedio; y 19.6 %, en un nivel bajo. Esto muestra que en Arequipa 

es imprescindible reforzar las habilidades sociales, no dejar de lado el desarrollo psicosocial 

en los estudiantes y no se está prestando atención a diferentes problemas que se encuentran 
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expuestos al interior de las instituciones educativas o se prefiere omitirlas. Mateo et al. 

(2022) refiere que durante el confinamiento existieron varias limitaciones como el 

descontento de los estudiantes al momento de seguir sus clases virtualmente, el poco 

contacto que tenían con sus iguales, el temor por encender una cámara y ser visto por los 

demás, la inseguridad de compartir sus ideas, angustia por ser juzgados prefiriendo mantener 

el audio en silencio, es decir son diversas las limitaciones que existieron no solo con los 

estudiantes si no con la población en general, sin embargo esta población adolescente fueron 

los que más sufrieron las consecuencias para adaptarse y seguir fortalecimiento sus 

habilidades a pesar de las restricciones no solo en nuestro país sino a nivel mundial. 

Por otro lado, durante el desarrollo de la investigación se han tenido algunas 

limitaciones, el tiempo a causa de la suspensión de las clases escolares, falta accesibilidad 

en las aulas debido a las horas académicas, la búsqueda de materiales y bibliografía dentro 

de nuestro contexto local y el uso de los aparatos tecnológicos ya que cierta parte de la 

población no contaba con celular o correos electrónicos, lo cual obstaculizo la indagación 

de información.  

En cuanto a los alcances de la presente investigación, se busca fomentar una mayor 

sensibilidad en el conocimiento de las habilidades sociales, como la pandemia afectó el 

desarrollo social en los estudiantes y como se relacionan con las diversas manifestaciones 

del acoso escolar, además conocer actualmente cuales son las conductas agresivas más 

predominantes. En tal sentido, es necesario evidenciar la relación entre el bullying y las 

capacidades sociales en los adolescentes después de cambiar su rutina y el intento que fue 

adaptarse a una nueva modalidad. 

Por esa razón, esta investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos de una 

manera más detallada y comprensiva. En la primera parte de esta investigación se expone el 
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problema a indagar, la finalidad de esta investigación y la justificación de la investigación, 

con datos y cifras relevantes en los últimos años. En la segunda parte se describen las 

investigaciones detalladas en relación con las variables a nivel internacional, nacional y 

regional. Del mismo modo se menciona diferentes bases teóricas, conceptos de las variables 

y datos relevantes como base de la investigación. 

En la tercera parte de esta investigación se explica el enfoque, el tipo de estudio, así 

como los instrumentos utilizados, la descripción de la población y los criterios a tener en 

cuenta para la participación en esta investigación. También, se muestran la validez y 

confiabilidad de los instrumentos.  

Para finalizar, se describen los resultados obtenidos, así como la comparación y la 

relación con otras investigaciones sobre la base de las cifras obtenidas, además de las 

recomendaciones para actuar ante estas problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

1. Planteamiento y Formulación del Problema 

El confinamiento ha dejado secuelas en el estado físico, mental y social de los 

adolescentes, muchos tuvieron que adaptarse a la situación y a las restricciones como la 

suspensión del desarrollo de clases al interior de las instituciones educativas y la pérdida del 

contacto social. En consecuencia, ahora que el Gobierno decretó el retorno a las clases 

presenciales, se puede evidenciar en los adolescentes dificultad para comunicarse con los 

demás, validar sus emociones, expresar sus pensamientos, sentimientos y opiniones, lo cual 

afecta su desenvolvimiento dentro del aula y rendimiento académico.  

Durante el proceso del regreso a clases se han evidenciado las consecuencias de la 

pandemia en la salud mental de los adolescentes. A causa del aislamiento, los adolescentes 

han sido los más vulnerables, se ha mostrado un incremento de casos de agresión y 

hostigamiento. Asimismo, a través de los años, las conductas de acoso van teniendo mayor 

presencia en el interior de las aulas, estas conductas se están normalizando en nuestra 

sociedad y no se está teniendo en cuenta el impacto que puede tener en el bienestar 

psicológico de los adolescentes. 

Esta problemática tiene características particulares como presentar conductas 

agresivas, además es progresiva, hay un desequilibrio de poder entre el grupo y la víctima. 

Muchas veces, en este tipo de situaciones, las estudiantes sufren de manera silenciosa 

producto de la vergüenza que sienten. Autores como Orellana (2012), definen el término de 

bullying como actitudes agresivas que se dan de forma repetitiva, ya sea por parte de uno o 

más compañeros, y generan sentimientos de desvalorización, miedo o hostigamiento. La 

continuidad de estas conductas puede tener repercusiones negativas en las victimas como la 
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presencia de trastornos psicológicos, inestabilidad emocional que alteran su formación 

educativa y desarrollo social.  

Asimismo, debido al confinamiento se ha evidenciado cierto déficit en diferentes 

destrezas y capacidades interpersonales en el ser humano en especial en la adolescencia, ya 

que no podían poner en práctica sus habilidades, fue un cambio drástico donde tuvieron que 

adaptarse y sobrellevar la situación, buscar nuevas formas para reestablecer la conexión con 

los demás, el contacto visual y la interacción social.  

Respecto a las habilidades sociales son fundamentales en el crecimiento personal del 

ser humano dado que permite a las personas actuar en diferentes escenarios y así exteriorizar 

de manera adecuada nuestras emociones, afectos, actitudes, ideas y derechos (Castro, 2020).  

Hoy en día, en el Perú se está mostrando un alza de casos de bullying, esto puede 

estar asociado con una carencia de habilidades sociales, baja autoestima, poca tolerancia a 

la frustración o trastornos psicológicos, lo cual genera inquietud en los padres de familia, ya 

que se está visualizando en diferentes medios de comunicación como los compañeros ejercen 

violencia física, psicológica e incluso sexual con sus iguales. 

Para poder afrontar estas situaciones de violencia es necesario implementar nuevas 

estrategias que permitan amparar a la víctima, por esa razón, el Ministerio de Educación 

implementó una plataforma virtual denominada Sistema Especializado en Reporte de Casos 

de Violencia Escolar-SISEVE para brindar una atención inmediata y adecuada.  

Según Malpartida et al. (2018), el portal SISEVE es una aplicación exclusiva para 

reportar cualquier caso de violencia escolar, puesto que estos reportes pueden efectuarlos 

personas que fueron víctimas o espectadores de esta problemática. Además, es un medio que 

facilita a las instituciones educativas realizar seguimientos y registros de los casos 
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identificados, para así brindar una acción oportuna. Cabe mencionar que los datos 

estadísticos que se visualizan en la plataforma son casos reportados de direcciones regionales 

de educación, unidades de gestión educativa local e instituciones educativas de los distritos, 

por lo tanto, dichos datos reportados son a nivel regional y nacional donde se puede 

especificar cuál de las diferentes manifestaciones de acoso se evidencia. 

De acuerdo con los últimos casos registrados en el informe del MINEDU (2022), se 

han registrado 49,300 casos de bullying hasta el momento en la plataforma SISEVE, que 

corresponde a violencia física (58.6 %), seguida de violencia psicológica (27.8 %) y sexual 

(10 %), además, el especialista de Convivencia Escolar del MINEDU (2022), detalló que en 

nuestra ciudad se han registrado 22,777 casos de conductas de hostigamiento. Por otra parte, 

Bromley (2022), especialista de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, 

expresa una preocupación debido al aumento de casos de bullying en las escuelas.  

En la ciudad de Arequipa, según la entrevista realizada por Humani (2022) al 

presidente de la Comisión de Educación del Consejo Regional de Arequipa, reporta que los 

casos de bullying contra los estudiantes menores de 17 años de las diferentes instituciones 

educativas de la región se triplicaron en comparación al 2021. Evidentemente, es 

preocupante el incremento de conductas agresivas entre estudiantes, ya que esto puede 

repercutir en su desenvolvimiento y óptimo incremento de las habilidades como la 

comunicación, asertividad, autoestima y toma de decisiones, habilidades que son sumamente 

relevantes para el bienestar mental y apoyan en la integración grupal. 

En consecuencia, es conveniente identificar el nivel de desarrollo de estas 

problemáticas, para así poder actuar rápidamente. Brindando un eficaz acompañamiento y 

orientación, para así mejorar el proceso de interacción y convivencia en el aula, combatiendo 

acciones violentas entre las estudiantes para poder vivir en armonía compartiendo y 
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adquiriendo más experiencias positivas. A causa de los últimos casos que han generado gran 

controversia hay mayor interés de parte de la sociedad sobre esta problemática de conocer, 

analizar e identificar que vías de solución existen, como prevenir y afrontar estas situaciones.  

Por lo tanto, esta investigación pretende determinar la relación que existe entre el 

acoso escolar y las habilidades sociales en las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una 

institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. 

Problemas de investigación 

1.1.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el acoso escolar y las habilidades sociales en las 

estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de 

Arequipa?  

1.1.2 Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las manifestaciones negativas del bullying más frecuentes en las 

estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en las estudiantes del 

1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son las diferencias que se presenta en las dimensiones del acoso escolar 

y las habilidades sociales de las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una 

institución educativa pública de la ciudad de Arequipa en función del grado 

escolar y el tipo de familia? 
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 ¿Cuál es el impacto que ejercen los adultos y las conductas prosociales en las 

habilidades sociales de las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una 

institución educativa pública de la ciudad de Arequipa? 

1.2 Objetivos de la Investigación  

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el acoso escolar y las habilidades sociales en 

las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad 

de Arequipa. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las manifestaciones negativas del bullying más frecuentes en las 

estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública de la 

ciudad de Arequipa. 

 Determinar el nivel de las habilidades sociales en las estudiantes del 1.° al 5.° de 

secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. 

 Comparar las dimensiones del acoso escolar y las habilidades sociales de las 

estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública de la 

ciudad de Arequipa en función del grado escolar y el tipo de familia. 

 Identificar el impacto que ejercen los adultos y las conductas prosociales en la 

ocurrencia de las habilidades sociales de las estudiantes del 1.° al 5.° de 

secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. 

1.3 Justificación  

Esta investigación se basa en la necesidad de comprender cómo el acoso escolar 

puede influenciar en el repertorio de habilidades sociales. Según los datos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019), uno de 
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cada tres estudiantes adolescentes es víctima de intimidación, siendo más frecuentes el acoso 

físico y el cibernético. Más aún, con la pandemia y las restricciones, la salud mental de los 

adolescentes se vio alterada, puesto que se encuentran en una etapa de pleno desarrollo y 

reconocimiento. 

La adolescencia es una etapa vulnerable en la cual se producen diferentes cambios, 

por lo tanto, es necesario ampliar el incremento de las habilidades sociales y prevenir la 

aparición de manifestaciones de acoso escolar en el aula, para así poder implementar 

acciones que mejoren la convivencia escolar entre pares iguales. Evitando cualquier acto 

contra la integridad del estudiante o causándole sentimientos de desvaloración o afectando 

su desarrollo social.  

Según, Tarazona, González y Gómez (2021) resalta la importancia del ambiente 

escolar y familiar, como factores primordiales para promover habilidades sociales en los 

estudiantes. Por ende, el ambiente escolar es relevante en la adquisición de capacidades 

sociales ya que es un entorno donde se relacionan y enfrentan diversas situaciones, 

transmiten pensamientos, establecen metas y logran así tener autonomía para adaptarse y 

desenvolverse en su medio social. 

De igual modo, Varela et al. (2020) refiere que el colegio es un ambiente crucial en 

el desenvolviendo personal y social de los estudiantes, en el cual deben existir acciones que 

protejan al estudiante disminuyendo conductas de riegos entre pares, es decir, este es el 

ambiente en el que los estudiantes se encuentran el mayor tiempo de su escolaridad, 

adquieren experiencias que impacten en su vida y se afianza la relación con otras personas. 

De acuerdo con el informe emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF, 2018), los estudiantes entre los 13 y 15 años son los que más han sufrido 

de violencia entre iguales. Por otro lado, Bromley (2022), psiquiatra de la Dirección de Salud 



33 

 

   

Mental del Ministerio de Salud, indica que las víctimas de acoso escolar manifiestan temor, 

inseguridad y tienen dificultad para comunicarse con los demás, prefiriendo quedarse 

encerrados en su hogar, se sienten vulnerables ante la sociedad. Además, según la 

investigación realizada por Cueva y Portales (2021), se demostró que los estudiantes 

expuestos al maltrato físico y verbal, se encuentran vulnerables a presentar pensamientos 

suicidas, ya que creen que es una solución rápida para salir del problema.  

Desde una perspectiva científica, analizar la correlación entre el acoso escolar y las 

habilidades sociales es un tema de investigación relevante post pandemia, después de dos 

años de cambios inesperados, restricciones y falta de contacto social. Es necesario investigar 

los efectos de la pandemia en el desarrollo social, así como analizar el nivel de las 

habilidades sociales y las diferentes manifestaciones de acoso escolar al interior de las aulas, 

debido al incremento de casos es ideal conocer el riesgo, influencia y alternativas para 

abordar dichas problemáticas. 

Por otro lado, el acoso escolar afecta directamente el área académica. Por lo tanto, es 

necesario comprender la relación entre el acoso escolar y las habilidades sociales, para 

mejorar su bienestar socioemocional, brindar relaciones positivas y promover un aprendizaje 

beneficioso. 

La relevancia social de esta investigación, el acoso escolar es una problemática social 

de gran significancia que afecta a los estudiantes a nivel mundial. Sus efectos pueden dejar 

daños devastadores en el estado emocional y social del estudiante, problemas en el 

autoconocimiento, valorización y un impacto perjudicial en su adaptación, integración y 

rendimiento académico. Además, las secuelas negativas de estas problemáticas pueden 

perdurar en la vida adulta afectando sus relaciones sociales y creando sociedades menos 

asertivas, empáticas y aumentando conductas agresivas. Por lo cual, es relevante abordar la 
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asociación de estas problemáticas, ya que tienen gran significancia en el desarrollo de los 

estudiantes y su vida social. A nivel práctico, es que se pretende obtener información sobre 

la relación de acoso escolar y habilidades sociales, con el fin de poder implementar futuras 

acciones que permitan brindar una orientación y trasmitir estrategias efectivas para la salud 

mental de los adolescentes. Así, como buscar una convivencia positiva en la escuela para 

que los estudiantes retomen su ritmo, actividades donde se puedan volver a conocerse e 

interactuar, lo que nos va ayudar a generar vínculos positivos entre los estudiantes, trabajar 

expresión de sentimientos, expresión de ideas, respeto entre pares iguales y toma de 

decisiones.  

Buscar el progreso de diversas capacidades en la adolescencia es importante, dado 

que las personas que pueden tener interacciones sociales sanas se sienten bien consigo 

mismas, pueden lograr sus objetivos no solo a nivel académico sino laboral. Sin duda, el 

progreso de estas capacidades es esencial para el ser humano para su planificación de vida a 

corto y largo plazo.  

Por último, los resultados obtenidos servirán para planificar futuros programas donde 

se pueda concientizar y aumentar las diferentes capacidades y competencias como un factor 

protector ante casos de bullying. 

1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el acoso escolar y las habilidades sociales de 

las estudiantes de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

 Las manifestaciones negativas que influyen de manera más predominantes entre 

las estudiantes serán la burla y el ciberbullying.  
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 Las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública 

de la ciudad de Arequipa presentarán un nivel promedio en cuanto a sus 

habilidades sociales. 

 Se evidenciará diferencias significativas en las dimensiones del acoso escolar y 

de las habilidades sociales en función del grado escolar y el tipo de familia de 

las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública 

de la ciudad de Arequipa. 

 El impacto que ejercen los adultos y las conductas prosociales contribuirán de 

forma significativa en el desarrollo de las habilidades sociales de las estudiantes 

del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de 

Arequipa. 

 



 

 

1.5 Variables 

Figura 1  

Matriz de operacionalización de las variables acoso escolar y habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la figura 1, se observa la matriz de operacionalización de la variable acoso escolar 

que fue validada por Calcina et al. (2015) en la población de Arequipa en el 2015, quienes 

incorporaron dos factores que estiman el ciberbullying y victimización. Además, se observa 

la matriz de operacionalización de la variable habilidades sociales que fue realizado por el 

Ministerio de Educación e Instituto nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi, este instrumento fue validado en el estudio de Rojas y Robladillo (2020) en la 

ciudad de Huancayo, Perú, quien a través de tres expertos vieron por conveniente modificar 

el ítem 42 según el contexto social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

   

CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Antecedentes 

Existen diferentes investigaciones que evidencian el tamaño de esta problemática en 

diferentes países y en nuestra localidad, así como evidencian la conmoción de esta 

problemática en la adolescencia y la manera de eliminarla de raíz. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Romiti (2018), en su investigación “Deconstruyendo el bullying: su relación con las 

habilidades sociales con el objetivo de verificar la existencia o no de una relación en el grado 

de habilidades sociales de una persona y el papel de agresor o víctima de bullying”, 

seleccionó a los participantes, que fueron 100 estudiantes secundarios y 100 universitarios. 

Además, se aplicó el cuestionario revisado de agresores/víctimas de Dan Olweus y el 

cuestionario de Del Prette. Los resultados muestran que existe una mayor posibilidad que la 

persona que tiene escazas habilidades sociales puede ser víctimas de bullying, a comparación 

de la persona que tiene un mejor nivel de habilidades. Por otro lado, precisa la necesidad de 

trabajar con todos los actores infractores del bullying, 

Igualmente, González y Ramírez (2017) realizaron un estudio sobre “Acoso escolar 

y habilidades sociales en alumnado de educación básica”, con el propósito de explicar la 

relación de habilidades sociales con casos de acoso escolar según los roles. El tipo de 

metodología de investigación fue descriptiva y la muestra contó con 557 estudiantes. Se 

utilizaron dos instrumentos de evaluación de Actitudes y Estrategias Cognitivas Sociales y 

el Cuestionario de Evaluación de la Violencia y Acoso. Los resultados describieron la 

participación de los perfiles de víctima, agresor de bullying y estudiantes que no se implican 
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en la problemática. Además, se comprobó que los estudiantes con déficit de habilidades se 

vinculan con la implicación de conductas de bullying como con la poca capacidad de 

enfrentar situaciones conflictivas. 

Por otro lado, Chávez y Aragón (2017), realizaron un estudio en México denominado 

“Habilidades sociales y conductas de bullying”, tuvo la finalidad de demostrar las diferentes 

manifestaciones de bullying. Su investigación fue descriptiva y seleccionó a 416 estudiantes, 

entre mujeres y hombres. Además, el instrumento de evaluación fue la Escala de Habilidades 

Sociales y Bullying de Chávez y Aragón. Los resultados obtenidos manifiestan que entre 12 

y 47 % cometen conductas de bullying; entre 9 a 18.5 %, de ciberbullying; y de 20 a 87 % 

no presentan de manera adecuada habilidades sociales, las cuales son necesarias para detener 

el bullying. Además, resulta que los hombres de 5.° de primaria y 2.° de preparatoria 

presentan una diferencia en cuanto a la aparición de acoso escolar y ciberbullying. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Chávez (2022) desarrolló una investigación sobre las “Habilidades sociales en 

estudiantes del 1.° y 5.° de educación secundaria de un colegio de San Miguel” , con el fin 

de comparar el nivel de habilidades sociales de estos estudiantes. Para lo cual, la población 

estuvo conformada por 100 estudiantes, dicha investigación es de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental y transversal. Este estudio tuvo como instrumentos la Escala de 

Habilidades Sociales de Gismero, de igual modo según los datos obtenidos se identificó que 

no hay una diferencia significativa en el nivel de habilidades sociales entre los estudiantes 

de 1.° y 5.° de educación secundaria de un colegio nacional del distrito de San Miguel. 

Del mismo modo, García y Pretel (2021) desarrollan la investigación denominada 

“Acoso escolar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública del distrito de Ate, 2021”, tuvo como fin indagar la correlación entre el 
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acoso escolar y las habilidades sociales en los estudiantes del nivel secundario. Para lo cual 

se ampararon del método descriptivo correlacional y se obtuvo la participación de 280 

estudiantes. Por ende, se dispusieron a evaluar mediante los siguientes instrumentos: el 

Autotest de Cisneros y la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismeros. Los resultados 

revelan que existe una relación significativa entre ambas variables, además se observó que 

las conductas de bullying se asocian significativamente con diversos componentes de 

habilidades sociales y las habilidades sociales se vinculan significativamente con las 

dimensiones de acoso escolar. 

Asimismo, Fernández (2019) llevó a cabo un estudio sobre “Habilidades sociales y 

acoso escolar en estudiantes de 5. ° año de secundaria de la Institución Educativa nacional 

N.° 5125 “Las Casuarinas”, Pachacutec-Ventanilla, 2017”, buscó hallar la relación que 

existe entre las habilidades sociales y acoso escolar. Participaron 98 estudiantes del 5.° de 

secundaria y utilizó un método  descriptivo correlacional. Para dicho estudio, se valieron de 

dos herramientas primero fue la Lista de Chequeo Conductual de Habilidades Sociales y 

segundo el Autotest de Cisneros. Se logró evidenciar que las conductas de acoso tienen una 

vinculación con la deficiencia que tienen los sujetos en su repertorio de habilidades sociales. 

 Por otra parte, Pinares (2019) ejecutó un estudio designado “Acoso escolar y 

habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa estatal de San Juan de 

Miraflores”, esta investigación nace con el propósito de principal de establecer la asociación 

entre acoso escolar y habilidades. Para este fin se emplearon dos instrumentos de evaluación 

la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero (EHS) y el Autotest de Cisneros de 

Acoso Escolar, en 805 estudiantes de ambos sexos del nivel secundario. Se obtuvo una 

relación significativa entre ambas variables, se evidenció que un 57,4% de los estudiantes se 
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ubican en un nivel medio de acoso escolar, 31,9% se ubican en un nivel acto y 10,7% en un 

nivel bajo.  

A su vez, Herrera (2018) elaboró un estudio denominado “Acoso escolar y 

habilidades sociales en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas 

del distrito de Comas, 2018”, el designio fue establecer la relación que existe entre el acoso 

escolar y las habilidades sociales en los estudiantes. Dicha investigación tuvo la colaboración 

de 375 estudiantes, a los cuales se les evalúo con pruebas confiables como el Autotest de 

Acoso Escolar de Cisneros y el Cuestionario de Habilidades Sociales y se basaron en un 

método descriptivo correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. Los 

resultados demostraron que existe una vinculación entre ambas variables. Asimismo, 

respecto al nivel de acosos escolar describió que 43.5 % se encuentra en un nivel medio, 

31.2 % en un nivel alto y 25.3 % en un nivel bajo, además acerca del nivel de habilidades 

sociales 40.5 % se encuentran en un nivel promedio. Por ende, las participantes, que padecen 

con frecuencia de dichas conductas de hostigamiento, no cuentan con las habilidades que les 

permiten hacer respetar sus derechos, sufren de burlas, apodos y hostigamiento. 

Mientras que Mendoza (2016) ejecutó una investigación, analizando la relación entre 

el “Acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes de dos instituciones educativas 

estatales de Ate”, con la intención de establecer la relación entre el acoso escolar y 

habilidades sociales en adolescentes. Para lo cual tuvo que utilizar dos herramientas de 

evaluación, el primero el Cuestionario de Intimidación y Maltrato entre Iguales y segundo 

la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales. Para esta investigación, el autor tuvo la 

participación de 1000 estudiantes, que tenían entre los 11 a 14 años. Además, fue un estudio 

descriptivo correlación, transaccional y de diseño no experimental, donde se logró demostrar 
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que existe una relación entre ambos variables, así como identifico que los estudiantes con 

bajo nivel en las primeras habilidades sociales son frecuentemente víctimas del bullying. 

2.1.3 Antecedentes regionales 

A nivel regional, se encontró escasa investigación respecto a la asociación de estas 

dos variables durante los últimos 5 años, sin embargo, se halló un estudio realizado por 

Lanza (2019) planteó el estudio denominado “Acoso escolar y su relación con el desarrollo 

de habilidades sociales en los estudiantes de VI ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa Deán Valdivia N.° 40669 del distrito de Cayma”, región Arequipa, 

2018. Su población estuvo conformada por adolescentes de 1.°  y 2.° del nivel secundario. 

Se recolectó los datos con dos instrumentos de evaluación de habilidades sociales y el 

Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales (secundaria) para el acoso escolar. 

Los resultados indicaron que gran cantidad de estudiantes cuentan con habilidades básicas y 

se precisa que es necesario un aumento y fortalecimiento para así tener mayores capacidades. 

Además, se detectó que hay una posibilidad que un 17 % de estudiantes cumpla con el perfil 

de agresor y un 30 % con el perfil de víctima. 

Mientras que Palacios (2019) realizó una “Comparación del Nivel de Habilidades 

Sociales en adolescentes varones y mujeres de una Institución Educativa de Secundaria”, 

Arequipa, cuya finalidad fue analizar el nivel de habilidades sociales de los adolescentes de 

sexo femenino y masculino por medio de un estudio observacional, prospectivo y 

transversal. Además, la población estuvo conformada por 517 estudiantes del nivel 

secundario, se utilizó el instrumento de Cuestionario de habilidades sociales. Este estudio 

reveló que un 58 % de las estudiantes se encuentran en un nivel promedio; seguido de un 

35.5 %, en un nivel bajo. Además, se evidenció que las mujeres tienen mayor influencia de 

las habilidades sociales a comparación del sexo masculino. Asimismo, se mostró un dato 
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relevante, existe un incremento en el nivel bajo de habilidades sociales en el quinto año (42.7 

%). 

Por su parte, Momentum (2019) desarrolló un estudio sobre las “Habilidades sociales 

según edad y sexo en adolescentes de una Institución Educativa pública de Arequipa”, con 

el objetivo de describir las habilidades sociales de los estudiantes, según las características 

sociodemográficas, se valoró a 230 estudiantes del nivel secundario, entre 12 a 17 años. Para 

ello se dispuso a emplear la Lista de Chequeo de Habilidades sociales de Goldstein. Los 

resultados muestran que solo un 18.3 % de los estudiantes poseen un nivel alto de habilidades 

sociales; un 61.7 %, un nivel promedio; y 19.6 %, con un bajo nivel. Además, se observó 

que las personas que tienen la capacidad de regular sus sentimientos también podrían regular 

sus emociones ante la ira o el enojo. Respecto al sexo, se mostró que no existe diferencia 

significativa entre las habilidades sociales y sus dimensiones. 

A su turno, Bellido et al. (2016) ejecutaron una investigación sobre la “Influencia de 

los compañeros en la manifestación del bullying en estudiantes de secundaria”, tuvieron el 

propósito de establecer la influencia que ejerce la cercanía entre los estudiantes de secundaria 

con los pares que infringen normas, analizar el rol que asumen estos estudiantes dentro del 

bullying. Para dicha población se contó con la participación de 3979 estudiantes de diferentes 

colegios ya sean privados, públicos y paraestatales, que tenían entre 11 a 19 años. Por ende, 

se realizó un análisis descriptivo y regresión lineal. Se halló una mayor tendencia del sexo 

masculino a mostrar conductas agresivas y cumplir diferentes roles del bullying. Respecto a 

la periodicidad del bullying, se identificó en mayor cantidad los roles de agresor y víctimas 

entre la población evaluada mientras el resto cumplen el rol de observadores. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Adolescencia 

Castro (2020) concibe la adolescencia como una etapa de autoevaluación continua y 

exploración de su entorno, además, señala el desarrollo de la identidad y enfrentamiento a 

situaciones problemáticas que le permitirán utilizar sus capacidades y aprender a 

confrontarlas en su vida cotidiana. Es una etapa susceptible, ya que están constantemente 

realizando juicios y apreciaciones críticas en su ambiente familiar y social, es decir, una 

etapa donde buscan ser reconocidos y comprendidos, dando lo mejor de ellos en el área 

personal y académica, sin embargo, no en todos los casos pueden adaptarse, hay situaciones 

donde sienten el rechazo y la crítica de los demás, y generan intimidación, poco ánimo y 

desinterés. De igual manera, Tacca et al. (2020) da a conocer que la etapa de la adolescencia 

es notable, pues el adolescente determina su autenticidad, busca estar en contacto con su 

grupo social, donde afianza sus redes de apoyo. Del mismo modo Ramírez et al. (2020) 

manifiestan que en esta etapa les cuesta bastante lidiar con las normas establecidas ya que 

para la sociedad tienen exigencias y roles que cumplir lo cual formara su propia esencia. 

Mientras que Montañez y Martínez (2015) indican que las primeras experiencias del 

ambiente familiar en la infancia son de vital importancia, así como el estilo de crianza y las 

conductas observadas, ya que de esto dependerá adolescentes con seguridad, empatía, 

autoestima y resolución de conflictos o adolescentes que buscan obtener el poder mediante 

el maltrato y la atención mediante humillaciones a los demás. En esta etapa se presentan 

fuertes cuestionamientos como ¿Quién soy yo?, ¿Qué es lo que me diferencia de los demás?, 

¿Qué estoy buscando? 

Por tanto, la salud mental de los adolescentes es un tema de mucho cuidado hoy en 

día. Esta etapa es considerada por diferentes autores como una etapa crítica, según la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), es una fase de transición entre la niñez y 

adultez. Es una etapa primordial para el desarrollo humano que comprende no solo cambios 

físicos, sino también variaciones en sus pensamientos, emociones, toma de decisiones, 

comunicación y adaptación con la sociedad.  

Asimismo, hay que prestar especial atención en esta etapa, puesto que, de acuerdo 

con los datos manifestados por la OMS (2021), se refleja que los adolescentes pueden 

padecer algún trastorno mental si se encuentran expuestos a diferentes situaciones como 

discriminación, exclusión, hostigamiento, conductas violentas y falta de soporte. 

 De igual modo, Álvarez (2017, citado por Tacca et al., 2020) expresa que durante 

esta etapa las habilidades se incrementan mucho más cuando el adolescente se relaciona con 

su grupo de compañeros, adquiriendo un aprendizaje de conductas sobre la base de sus 

experiencias.  

2.2.1.1 Diferencias entre bullying y violencia escolar 

Antes de dar una definición sobre bullying es necesario diferenciar este término con 

la violencia escolar, ya que son dos términos que han sido utilizados últimamente con un 

mismo significado. Es preciso mencionar que el bullying se diferencia de la violencia escolar 

y aclarar que el bullying es un tipo de violencia escolar. A continuación, se presentará un 

cuadro con los participantes y acciones según cada termino. 
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Figura 2 

Bullying y violencia escolar 

Bullying Violencia escolar 

Participantes: 

Estudiantes 

Acciones: 

Burlas y ofensas entre compañeros 

Golpes o pellizcos entre compañeros 

Gestos o miradas que promueven la exclusión 

de uno o más estudiantes. 

Deseo de superioridad sobre su grupo de 

pares. 

Participantes: 

Estudiantes, maestros, directivos, 

conserjes o padres de familia 

Acciones: 

Destrucción del material educativo. 

Rebeldía contra las normas de la 

institución. 

Actos criminales. 

Falta de respeto entre estudiantes y 

maestros. 

Retirarse de clase sin permiso. 

En la figura 2, se describen los diferentes participantes involucrados y acciones que 

diferencian el termino bullying de violencia escolar. 

2.2.2 Acoso escolar o bullying 

Uno de los primeros precursores en realizar investigaciones sobre acoso escolar y 

emplear el término bullying fue Olweus, psicólogo e investigador, nacido en Noruega. Este 

término empezó a tener más relevancia desde la década de los 70, desde entonces fue 

tomando mayor trascendencia este término. 

Para Flores, Zevallos y Melgar (2023) el bullying es la presencia de distintos 

comportamientos violentos, que se van a exhibir de diversas maneras, que se presentan 

deliberadamente, estos comportamientos se dan por uno o más estudiantes en contra de otro 

que es dócil originando en la victima inseguridad, pobre interacción y desvalorización. 

De igual modo, Soto, Medina y Prada (2021) consideran la presencia de conductas 

hostigadoras cuando se cumple con las siguientes peculiaridades: acciones premeditadas a 
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una persona en específico, conductas agresivas de forma reiterada, existe una inestabilidad 

de poder en la interacción interpersonal, desprotección y espectadores indiferentes. 

2.2.2.1 Impacto del bullying en el Perú 

En el Perú, debido al incremento de casos de bullying, el Congreso de la República 

(2011) estableció la Ley N.° 29719, Ley que impulsa una interacción sana en el interior del 

colegio, sin acciones violentas, cuya finalidad es disponer de acciones para identificar, 

informar, eludir y exterminar cualquier tipo de acción como persecución, atemorizar o 

hostigamiento. Mediante esta ley se pretende implementar acciones dentro de las 

instituciones educativas como orientar sobre esta problemática a los progenitores y la 

formación de equipos de convivencia para dar un seguimiento a los casos reportados. Sin 

embargo, es necesario analizar el contenido de dicha ley, ya que se puede observar ciertas 

deficiencias. Se debe tener en cuenta que esta problemática es silenciosa, porque en muchas 

ocasiones las víctimas u observadores prefieren callar ante el temor, en muy pocas ocasiones 

piden ayuda al tutor o padre de familia. 

En nuestro país, el acoso escolar es una problemática que a través del tiempo se va 

incrementando significativamente. El Ministerio de Educación (2016), en el Currículo 

Nacional de Educación Básica, propuso una competencia “convive y participa 

democráticamente”. Dentro de esta competencia se pretende que el estudiante se relacione 

con sus compañeros, establezca normas o acuerdos, busque soluciones de manera asertiva, 

intervenga sobre los derechos humanos y pueda brindar su opinión sobre la situación de su 

entorno. Es decir, en esta capacidad se espera que el estudiante pueda desarrollarse 

eficazmente, logre relacionarse con otros de manera positiva y sana, recordando que todos 

tienen derechos y deben respetarse entre todos, mediante esta competencia se pretende 

brindarle al estudiante no solo de aprendizajes académicos, sino donde el estudiante pueda 
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sentirse seguro y protegido, así como logre compartir y adquirir experiencias positivas con 

otros compañeros. 

2.2.2.2 Roles infractores en el bullying 

En el fenómeno del bullying existen tres perfiles implicados que son los siguientes: 

el agresor, la víctima y los observadores.  

Agresor. García (2022) indica que una de las características del agresor es no cumplir 

con las normas; presenta falta de capacidad para resolver problemas y poca empatía; carece 

de sentimientos de culpa, impulsividad; y existe un desinterés en los estudios. De la misma 

forma, Ventureira (2020) enumera una serie de peculiaridades, resalta una personalidad 

violenta, anhelo de buscar fama entre sus iguales, aprobación de sus acciones, conductas 

poco asertivas y acciones violentas en la familia, además, poca tolerancia, carecen de 

empatía, poca perseverancia, remordimiento, falta de responsabilidades, ingiere sustancias 

alcohólicas y tiene miedo a ser abandonado.  

De acuerdo con Carretero y Nolasco (2021) describen tres tipos de agresores, el 

principal que comienza las acciones agresivas, el partidario que no inicia las acciones 

agresivas, pero se juntan con el agresor principal y el agresor quien refuerza las acciones 

agresivas. 

Víctima. Hernández y Saravia (2016, citados por Ventureira, 2020) indican que la 

personalidad de la víctima se caracteriza por mostrar miedo, ansiedad o inseguridad. 

Además, mencionan que ese desequilibrio de poder se revela en personas inofensivas, 

sumisas, que no cuestionan y son frágiles a los comentarios, además presentan dificultad 

para exteriorizar lo que sienten, piensan u opinan. 
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Por otro lado, en la investigación de Narezo, Gruber y Martínez (2020) identificaron 

dos tipos de víctimas, victimario agresivo y victimario dócil, haciendo énfasis en el 

victimario agresivo que puede cambiar de papel y buscar su propia víctima.  

Observador. Según Cañas (2017), las estudiantes que cumplen el rol de 

observadoras, también son partícipes de estas acciones y pueden asumir diferentes 

posiciones, ya sea como parte del agresor, observadores pasivos o protectores de la víctima. 

Estas personas observan la situación, saben sobre esta problemática, pero tienen miedo de 

cumplir el rol de víctimas, en ocasiones, estas personas ignoran esta situación de violencia 

dentro del aula. 

Visto de esta forma se debe tener en cuenta que el buylling es una problemática de 

grupo, la evidencia muestra que dependiendo de la actuación de las estudiantes que cumplen 

rol de observadores ayudará a actuar rápidamente. Este rol es clave, ya que, según su 

respuesta, esta problemática puede persistir o eliminarse.  

Campos (2022), en su investigación respecto al rol de observadores, indica que 

encontró que el 70 % brindó apoyo a la víctima, el 18,3 % prefirió omitir la situación, el 2.4 

% animó a que sigan ocurriendo dichas conductas y el 1,8 % colaboró y formó parte de 

dichas conductas agresivas. Además, identificó la forma en cómo los observadores brindaron 

soporte a la víctima, resaltando como un 11,8 % prefirió amenazar para así brindar ayuda a 

la víctima y el 2,5 eligió utilizar las agresiones físicas como medio de intervención. Es decir, 

debido a las conductas observadas y las respuestas de estas, las personas que cumplen este 

rol ven la violencia como recurso para poder terminar con la violencia. 

Por otro lado, Sullivan (2013, citado por Bellido et al., 2016), en su indagación, 

detalla diferentes tipos de agresores el “agresor inteligente” que manipula a los demás con 

tal de conseguir su objetivo, el “agresor matón” que le gusta atemorizar a los demás y el 
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acosador víctima, quien busca a compañeros más vulnerables para que él cumpla el mismo 

rol de acosado. Así mismo, identifica a dos tipos de víctima: la primera es la “provocadora 

y pasiva”, que se caracteriza por su conducta desagradable es victimizada; y la segunda que 

se define por su apariencia física o indecisa es victimizado, también a los espectadores que 

los delimita como “reforzadores”, que prefieren aliarse con los acosadores para no cumplir 

el rol de víctima, escogen el silencio antes que actuar y los “defensores”, quienes no 

refuerzan las conductas y enfrentan la situación. 

2.2.2.3 Tipos de buylling 

Hay diferentes tipos de acoso escolar que existen entre los estudiantes, a 

continuación, se les presentará las siguientes características de cada uno de ellos: 

Físico. Este tipo de acoso se caracteriza por conductas agresivas como pellizcos, 

empujones, jalones, golpes, araños, no solo directos a la víctima, sino también hacia sus 

objetos personales. 

Verbal. Este tipo de acoso se da mediante insultos, amenazas, burlas, apodos, 

desprecio y sobre nombres. Mendoza (2012, citado por Ruíz et al., 2018) sostiene que se dan 

acciones con la pretensión de afectar emocionalmente a la víctima, para generar sentimientos 

de inseguridad y miedo.  

Social. Según Flores, Zevallos y Melgar (2023) este maltrato también ocurre 

mediante la exclusión del grupo o en dejar de lado a la víctima, consiste en entorpecer la 

interacción de los estudiantes en diferentes actividades. Este tipo de acoso daña 

profundamente a la víctima que lo padece ya que se siente solo y desprotegido para enfrentar 

la situación. 
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Ciberbullying. Este tipo de acoso se produce cuando el adolescente es acosado a 

través de medios digitales, como mensajes privados, publicidad de fotos o videos ofensivos. 

Este puede generar graves problemas en el adolescente hasta el punto de llegar al suicido. 

En la actualidad, hay cierta intranquilidad debido a la facilidad y excesivo uso de dispositivos 

tecnológicos que los adolescentes exploran. 

2.2.2.4 Impacto del bullying en el bienestar del adolescente 

De acuerdo con Brito (2018, citado por Briones 2020), no importa el colegio, la edad 

o la clase social, ya que el acoso escolar se puede presentar y tener resultados negativos sobre 

los miembros del grupo. Estos resultados se pueden dar tanto en el rol de agresor o víctima, 

se puede aumentar la conducta e incluso alterar en su bienestar psicológico a ambos roles. 

Esta conducta violenta puede afectar en el desenvolvimiento del adolescente dentro del aula, 

teniendo dificultad para expresar lo que piensa y siente. Muñoz (2017) resalta en su estudio 

que las personas que en algún momento de su vida han padecido de acoso escolar y en su 

momento no tuvieron apoyo ni tratamiento a tiempo, existe la posibilidad que sufran de 

estrés postraumático.  

En efecto, es sumamente relevante brindar acciones tempranas, pues el adolescente 

pasa gran cantidad de tiempo en el colegio, por esta razón si en el colegio el adolescente es 

excluido o sufre de algún tipo de hostigamiento, puede generar varios problemas 

psicológicos como depresión, estrés, ansiedad o baja autoestima, que pueden tener 

consecuencias en su vida adulta. En estos últimos años, hay casos donde se han presentado 

intentos de suicidio y niveles altos de ansiedad, debido a esta problemática. 

Además, Musalem y Castro (2015) indican que el bullying genera un efecto negativo 

en la construcción de la identidad tanto personal como social. De igual manera refieren que 

el rol de agresores presenta consecuencias negativas como la presencia de conductas 
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disruptivas, que disminuyen su falta de tolerancia y empatía, las cuales se pueden mantener 

en el tiempo afectando su desarrollo social en la vida adulta. Por otro lado, Oliva, González 

y León (2009, citados por Momentum, 2019) manifiestan que, si durante la infancia hubo 

problemas de conducta y no existió una adecuada intervención, en la adolescencia pueden 

persistir estos problemas en especial cuando comparten con sus amigos. 

También, Soto, Medina y Prada (2021) señalan que estas conductas agresivas pueden 

mantenerse en la adultez de la persona, afectar su bienestar emocional y correr el riesgo de 

aceptar o normalizar los actos agresivos.  

Por otro lado, Montañez y Martínez (2015) refieren que el bullying se puede dar de 

dos maneras: bullying directo e indirecto, el directo se basa en conductas directas como 

pellizcos, insultos, apodos o lesiones; y el bullying indirecto se centra en rechazar o excluir 

a uno o más estudiantes y puede ser uno de los más silenciosos generando graves secuelas. 

Ante esto, es relevante que los padres estén atentos y vean las conductas que tienen sus hijos 

al llegar a casa. Además, el mismo autor refiere que otra consecuencia grave es la presencia 

del estrés negativo (distres) que genera daños graves como lesiones o dolor, puesto que el 

estrés es la reacción del cuerpo ante cualquier suceso. Este se presenta tanto en quien realiza 

acciones de maltrato, quien las padece y quien es testigo de dichas actitudes. Asimismo, 

indica que debido a las acciones de maltrato en la victima otra consecuencia puede ser el 

trastorno de estrés post traumático, que se desencadena por una situación o experiencia 

aterradora que genera síntomas como pesadillas y angustias, así como pensamientos 

incontrolables. 
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2.2.3  Habilidades sociales  

Las habilidades sociales se caracterizan por una variedad de conductas, emociones y 

pensamientos necesarios, que nos ayudarán a relacionarnos con otras personas, donde pueda 

expresar su disconformidad, opiniones personales, decir no, siempre respetando a los demás.  

Sobre la base de la revisión bibliográfica, las habilidades sociales son innatas, se 

adquieren y practican a partir de las interacciones y experiencias. Además, son de gran 

relevancia, ya que si la adolescente no sabe relacionarse con los demás pueda afectar su 

integración y convivencia con su entorno. 

Para Caballo (2007, citado por Estrada, Mamani y Gallegos, 2020) indica que es 

aquel proceder que tiene el ser humano al momento de interactuar con los demás, la 

expresión de sus emociones, sentimientos, pensamientos, opiniones y disconformidad lo que 

promueve la resolución de conflictos que puedan presentarse, en otras palabras, es brindar 

la capacidad para interactuar de manera exitosa con los demás.  

Asimismo, Jaramillo y Guzmán (2019) es necesario desarrollar la habilidad social de 

los adolescentes para que logren alcanzar una mejor adaptación, así como tener la facilidad 

de reconocer y expresar las emociones, enunciar la discordancia, respetar la opinión de los 

demás y defender sus ideas, habilidades que influyen en su capacidad de enfrentar diversos 

cambios que pueden ocurrir en su vida social y educativa. 

Mientras que Del Prette y Del Prette (2008, citados por Estrada et al., 2020) indican 

que las habilidades sociales son aquellas que han adquirido las personas y que les permite 

interactuar con otras. De igual manera, otro autor como Betancourth (2017, citado por 

Estrada et al., 2020) manifiesta que las habilidades sociales son conductas que ayudan a las 

personas a afrontar situaciones problemáticas, además permiten formar relaciones sociales 

cálidas y perdurables a lo largo de su vida.  
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Por otro lado, autores como Ramírez et al. (2020) resaltan la niñez como una etapa 

valiosa para establecer sus primeras interacciones, esta etapa es de gran consideración para 

reforzar sus capacidades verbales y mantener el contacto con sus iguales. 

Poseer dichas habilidades permite a los adolescentes comunicarse eficazmente y 

enfrentar los restos con éxito, en cambio, un adolescente sin habilidades sociales 

probablemente tenga dificultad para desarrollarse en diferentes aspectos tanto personal como 

profesional, lo cual podría empobrecer sus redes de apoyo social y su afrontamiento a 

diferentes situaciones, esto se puede intensificar con sentimientos de soledad o 

vulnerabilidad. 

Goldstein et al. (1980, citado por Zumba, 2020) médico psiquiatra y neurólogo 

realizó una distribución detallada de las habilidades sociales en seis grupos, cada uno de 

ellos describe diferentes actitudes y destrezas, para así identificar en que grupo es necesario 

brindar un fortalecimiento. Además, mencionó que existen habilidades sociales primordiales 

y otras más complejas.  
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Figura 3 

Clasificación de habilidades sociales según Goldstein et al. (1980, citado por Zumba,2020) 
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2.2.3.1 Importancia de las habilidades sociales 

Según Castro (2020) fomentar el incremento de habilidades interpersonales en los 

estudiantes es de gran significancia, estas habilidades permitirán que logre adaptarse y 

buscar soluciones a situaciones complicadas, permitiendo un intercambio de ideas, juicios, 

pensamientos y emociones más positivos, que le permitirán un estilo de vida más 

satisfactorio. 

Para Jaramillo y Guzman (2019) mencionan que el entorno escolar es un componente 

relevante en la adquisición no solo de conocimientos, sino que ayuda a los estudiantes con 

diversas estrategias a adquirir experiencias de exploración, participación y colaboración, 

optimizando sus habilidades. Además, este autor detalla las habilidades como, la empatía, 

escucha activa, comunicación con los demás, juicio y toma una decisión, habilidades que 

son un repertorio de gran apoyo para facilitar al estudiante una adaptación favorable. 

Autores como Samper et al. (2015, citados por Vargas y Paternina, 2017) mencionan 

que es fundamental la aprobación de sus compañeros de aula para ampliar la adquisición de 

las habilidades sociales de los adolescentes, la comunicación, la interacción, la 

autorregulación emocional les brindará seguridad y soporte para su buen desenvolvimiento. 

Por lo tanto, los adolescentes al sentirse aceptados por sus compañeros, incrementarán sus 

relaciones sociales y se sentirán mejor consigo mismos; estarán valorados y seguros. A 

comparación de aquellos adolescentes excluidos que muestra inseguridad, timidez, cautela 

y por lo general presenta problemas psicológicos como depresión, ansiedad, estrés, baja 

autoestima, ideas suicidas, creencias irracionales o cutting. 
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Por otro lado, Tarazona, González y Gómez (2021) relatan que es necesario plantear 

estrategias que permitan un adecuado desarrollo de competencias sociales, para que no 

deriven dificultades en su interacción, gestión emocional, autoestima y sus relaciones 

interpersonales. 

Por consiguiente, para lograr un buen desarrollo en los adolescentes es necesario 

brindarles entornos seguros, oportunidades para relacionarse, ser escuchamos, no 

juzgados, responder ante sus necesidades y derechos. Asimismo, es necesario fomentar en 

los adolescentes el buen desarrollo de las habilidades sociales; esto es primordial para su 

adaptación y supervivencia dentro de su grupo, para formar seres humanos con facilidad de 

expresión, asertividad y búsqueda de conciliación. En este sentido, el contar con destrezas y 

capacidades sociales es relevante, ya que estas se encuentran relacionadas con el bienestar 

psicológico desde la primera infancia. Por ello, la interacción y las experiencias con el 

entorno es imprescindible, esto permitirá que el adolescente pueda socializar y actuar con 

nuevos entornos, para lograr una calidad de vida más tranquila y feliz. 

En el Perú en el 2005 se ha elaborado un manual para abordar, a través de diferentes 

sesiones, las habilidades sociales de los estudiantes. En este manual se valora lo siguiente: 

autoestima, toma de decisiones, asertividad, valores, estilos de comunicación y manejo de la 

ira. Además, cuenta con instrumentos de evaluación y actividades para poner en práctica con 

la finalidad de fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes peruanos en su medio 

social. 
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2.2.3.2 Teorías basadas en las habilidades sociales 

Para indagar más sobre esta problemática debemos tener en cuenta las diversas teorías 

según diferentes autores sobre las habilidades sociales: 

a) Teoría del aprendizaje social de Bandura. Cerezo (2009, citado por Martínez, 

et al., 2017) este señala que las personas pueden conseguir un nuevo aprendizaje 

rápidamente mediante la observación sin necesidad de que esa acción se repita 

más veces y desarrollar nuevas conductas. Esta teoría resalta el aprendizaje por 

observación, que es una repetición de actos de otras personas o imitar modelos 

de conducta. Esto explica como las conductas que se den en la familia o entorno 

social del adolescente son de gran importancia, ya que pueden influir en la 

conducta y en cómo reaccione a distintas situaciones, incluso puede tener una 

repercusión en la proyección de vida del adolescente. 

b) Teoría de la inteligencia social. De acuerdo con Thorndike (1929, citado por 

Goicochea, 2019), esta teoría detalla la destreza de una persona para conocer y 

relacionarse con otros, permitiéndole tener interacciones exitosas.  

c) Psicología social. De acuerdo con Ambrosio y Solórzano (2021), las habilidades 

sociales se pueden aprender a través de las experiencias con el círculo más 

cercano, así como el aprendizaje a través del lenguaje verbal, por medio de 

indicaciones y el aprendizaje de comportamientos mediante algún refuerzo 

social. 

d) Teoría de Broken Windows de Wilson y Kelling. Vega et al. (2018) hacen 

referencia a la teoría de Broken Windows de Wilson y Kelling y ejemplifican 

dicha teoría “Hay un edificio inhabilitado con las ventanas rotas, si no es 

reparado a tiempo, podría ser acabado por los criminales”. Por ende, sino existe 

acciones de prevención a tiempo, los adolescentes que han sido dañados física o 
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emocionalmente por esta problemática social, es posible que sean excluidos por 

la sociedad, limitando su aceptación y adaptación. La falta de destrezas, 

capacidades y aptitudes sociales puede provocar conductas antisociales creando 

diferentes problemas que pueden afectar gravemente en su aprendizaje y 

desarrollo psicosocial. 

2.2.3.3 Dimensiones de las habilidades sociales 

Según Uribe et al. (2005, citado por Salazar et al., 2020), las habilidades sociales se 

dividen en diferentes áreas: capacidad de comunicación, asertividad, regulación emocional 

y otras. 

a) Asertividad. De acuerdo con Losada, (2018), es considerada una 

característica de la conducta de una persona, mas no de su personalidad. Una 

conducta asertiva es la manera cómo afronta diferentes situaciones 

dependiendo del entorno. 

b) Comunicación. Asimismo, Losada, (2018) se refiere al proceso de la 

comunicación como la interacción que hay entre dos o más personas. En esta 

interacción pueden presentarse tres estilos de comunicación: pasivo, agresivo 

y asertivo. Es importante reconocer cada estilo de comunicación y analizar el 

impacto en las personas: el estilo pasivo se caracteriza por tener dificultad para 

expresar sus ideas, emociones y pensamientos, temerosos y sumisos; mientras 

que el estilo agresivo se determina por busca pelear, humillar y amenazar; y el 

estilo asertivo se define por analizar, observar, respetar sus derechos y de los 

demás, controlar sus emociones, razonar y resuelve conflictos. 
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c) Autoestima. Es un proceso que depende de las experiencias y vivencias desde 

la infancia, es el valor que cada persona tiene sobre sí misma, es aceptar 

quienes somos y respetarse a sí mismos y a los demás.  

d) Toma de decisiones. Es un proceso donde se identifica y analiza la situación, 

ejecución y consecuencias de las alternativas, para así elegir la mejor 

alternativa. Mediante este proceso al ser humano analiza los pros y contra de 

cada situación. Es una capacidad fundamental que será de gran soporte para la 

vida adulta. 

2.2.3.4 Carencia de habilidades 

La adquisición de habilidades de interacción es preciso para tener éxito en la vida, 

por ende, se puede determinar la carencia de habilidades que puede tener graves 

consecuencias en el bienestar psicológico y en el desempeño académico del adolescente. 

Asimismo, Ambrosio y Solórzano (2021) mencionan que los adolescentes que 

presentan cierto déficit de sus habilidades sociales pueden presentar diversos problemas 

como conductas agresivas, depresión, pensamientos suicidas, embarazo precoz, consumo de 

drogas o bebidas alcohólicas a temprana edad. Por ello, es importante ayudar a los 

adolescentes a desarrollar sus habilidades sociales para que puedan expresar afecto, pedir un 

favor, decir no, así como la expresión de su desacuerdo. Un adolescente con un buen nivel 

de habilidades sociales tiene la habilidad de saber pedir las cosas sin exigencias, validar las 

emociones de los demás, respetar a los demás, escuchar, ser empático y asertivo.  

Las personas con pocas habilidades sociales pueden sufrir de diferentes problemas 

psicológicos como depresión, estrés, ansiedad, etc. Además, el tener una carencia de 

habilidades sociales puede originar problemas en varios ámbitos de la vida, no solo en la 

escuela, amigos, familia, trabajo y sociedad.  
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Debe señalarse que las habilidades sociales no son genéticas, estas se van 

aprendiendo en la interacción con los demás, si en su entorno se utiliza una comunicación 

agresiva, el adolescente está aprendiendo esas conductas mediante gritos, golpes, exigencias. 

Si en su entorno se utiliza una comunicación asertiva, el adolescente aprenderá a expresar su 

disconformidad adecuadamente, tendrá escucha activa, pedirá un favor, expresará sus 

emociones y deseos. Por tanto, aquellos que han padecido de esta problemática pueden 

presentar comportamientos desafiantes.  

En efecto, las habilidades sociales no solo son elementos adquiridos a lo largo de 

nuestra vida para un desenvolvimiento oportuno, sino que implican habilidades relacionadas 

con uno mismo. En consecuencia, hay que reconocer el papel que tiene el colegio en la vida 

de un adolescente, la influencia en su vida social, por ende, es importante brindar estrategias. 



62 

 

   

2.2.3.5 Definición de términos  

2.2.3.5.1 Agresor. Es quien ejerce la violencia, y es persona que se caracteriza 

por tener una personalidad impulsiva y domínate, busca obtener el poder a través 

de conductas desafiantes, presenta bajo rendimiento académico y existe una 

carencia de empatía. 

2.2.3.5.2 Asertividad. Tiene una relación directa con los límites, es tener la 

capacidad de expresar nuestra opinión o deseo de manera directa, sin ofender a 

la otra persona, de manera respetuosa y empática. Las personas con esta habilidad 

tienden a mantener interacciones sanas y fluidas con los demás. 

2.2.3.5.3 Autoestima. La autoestima es un proceso cambiante que se va 

modificando a lo largo de nuestra vida, a través de las experiencias desde la 

infancia, hace referencia sobre el valor que se da uno mismo, mediante acciones 

que ayudarán a la persona a sentirse bien consigo misma como el elogio, la 

confianza y el cuidado personal. 

2.2.3.5.4 Bullying. Corresponde a una forma de violencia en edad escolar, la 

cual es identificada principalmente por las siguientes características: existe la 

presencia de comportamientos agresivos intencionales, los cuales perduran por 

un tiempo determinado, existe un desbalance en la búsqueda del dominio y la 

intención de herir a la otra persona, ocasionando una impresión negativa en el 

bienestar emocional de quien lo padezca. 

2.2.3.5.5 Comunicación. Es la forma de transmitir opiniones, necesidades y 

deseos, permite cambiar ideas y obtener oportunidades en diferentes ámbitos, 

además se puede dar de manera verbal (lenguaje) y no verbal (gestos), y es 

imprescindible para buscar una convivencia sana en diferentes aspectos de la 

vida. 
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2.2.3.5.6 Espectador. Es la persona que presencia dichas acciones, este rol 

tiene diferentes opciones, puede reforzar las acciones del agresor, omitir el 

problema para no ser víctima o enfrentar dicha problemática con una 

aproximación hacia la víctima. Este rol cumple un rol fundamental para poder 

reducir y mejorar los efectos del bullying. 

2.2.3.5.7 Habilidades sociales. Son un conjunto de habilidades sociales las 

cuales se van adquiriendo desde las primeras etapas de vida, que contribuyen a 

que la persona pueda mantener relaciones significativas, tener un mejor 

afrontamiento y desenvolviendo ante diferentes situaciones. 

2.2.3.5.8 Toma de decisiones. Es un proceso de razonamiento que permite una 

elección correcta entre varias alternativas, en diferentes desafíos que ocurran en 

la vida cotidiana, analizando cuales son las opciones, herramientas y futuras 

consecuencias. 

2.2.3.5.9 Víctima. Es quien padece las agresiones, y son personas que se 

caracterizan por tener una personalidad introvertida, pasivos, baja autoestima, 

poco comunicativos, tímidos e inseguros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la Investigación  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, pues se pretendió realizar un análisis 

estadístico, según Hernández, Fernández y Baptista (2018) refieren que este estudio permite 

recoger y analizar los datos para establecer la asociación entre las variables.  

3.2 Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación es no experimental, descriptivo, correlacional y 

transversal, porque los datos obtenidos sirvieron de gran aporte para dicha investigación. De 

igual manera, Hernández, Fernández y Baptista (2018) refieren que los diseños de 

investigación transversales correlacionales tienen como fin describir la relación que existe 

entre dos o más variables en un momento concreto, así como analizar su interrelación en un 

momento dado. 
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3.3 Población y Muestra 

3.3.1  Población 

Al momento de efectuar el presente estudio la población estuvo conformada por 200 

estudiantes del 1.° al 5.° año de secundaria de sexo femenino de una institución educativa 

pública de la ciudad de Arequipa, teniendo en cuenta, que esta población podía alterarse con 

el tiempo. 

3.3.2 Muestra 

Para efectos de la investigación, la muestra estuvo conformada por 130 estudiantes 

del 1.° al 5.° año de secundaria con una edad promedio de 13 años dentro de un rango de 12 

a 16 años todas de sexo femenino. Se aplicó un método de muestreo no probabilístico. 

3.3.3 Criterios de inclusión 

 Estudiantes de la institución educativa, con un rango de edad entre los 12 a 

16 años. 

 Estudiantes matriculadas en el año actual, que quieren participar 

voluntariamente de la investigación. 

 Estudiantes que para el momento de la investigación contaron con los 

permisos correspondientes.  

3.3.4 Criterios de exclusión 

 Estudiantes de la institución educativa que no se encuentran matriculadas en 

el año 2022. 

 Estudiantes que no desean participar. 

 Estudiantes que no contaban con los permisos necesarios. 
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3.3.5 Limitaciones 

Las limitaciones en esta investigación fueron las siguientes: 

 La suspensión de clases y el cambio de horarios por el incremento de casos 

positivos de COVID 19, limitó la aplicación de los instrumentos 

presencialmente ya que la mayoría de docentes no podían brindar su 

horario de tutoría por el avance académico y estaban con el tiempo límite.  

 La poca colaboración de las adolescentes. 

 No todas las estudiantes contaban con internet o medios tecnológicos para 

llenar los instrumentos. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1 Escala de agresión entre pares (bullying) para adolescentes  

Para evaluar el acoso escolar, se utilizó la Escala de Agresión entre Pares (bullying) 

para adolescentes de Cajigas et al. (2004) validada por Calcina et al. (2015) en la población 

de Arequipa. Esta prueba está conformada por 48 ítems dividida en las siguientes subescalas, 

con una escala de respuesta tipo Likert de 4 a 5 opciones:  

 Subescala actitud hacia la violencia: evalúa la actitud de los estudiantes ante 

comportamientos agresivos, y comprende dos factores; evalúa la reacción 

frente conductas agresivas que comprende 4 ítems e identifica el grado de 

solución de conflictos que comprende 2 ítems. 

 Subescala de influencias externas: evalúa la influencia del comportamiento 

de los pares y las conductas de los adultos en la conducta de agresión de los 

estudiantes, y comprende dos factores; la influencia de pares agresores que 

comprende 7 ítems y la influencia de los adultos que comprende 3 ítems. 



67 

 

   

 Subescala de conductas agresivas: reconoce la influencia de 

comportamientos agresivos entre pares y evalúa cuatro factores: pelea que 

comprende 4 ítems, intimidación que comprende 7 ítems, burla que 

comprende 3 ítems y ciberbullying que comprende 5 ítems. 

 Subescala de conductas prosociales: evalúa la ocurrencia de conductas de 

solidaridad y defensa de los compañeros victimizados, y comprende 5 ítems. 

 Subescala de conductas de victimización: indaga cuan a menudo los alumnos 

son víctimas de ciberbullying y comprende 6 ítems 

A. Validez  

Con respecto a la validez y la confiabilidad, Bellido et al. (2016) validaron la escala 

en una muestra de 3979 estudiantes entre 11 y 19 años que cruzaban estudios en instituciones 

educativas de 19 distritos de la provincia de Arequipa. Para su validación se aplicó análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio que arrojo 10 factores que componen la prueba. Para 

el análisis de la confiablidad se aplicó el método de consistencia interna y la prueba alfa de 

Cronbach reportándose índices de confiabilidad superiores a 0.7 en la mayoría de los 

factores. 

B. Consistencia interna  

El análisis de la confiabilidad de la escala de agresión para nuestra muestra evaluada 

se calculó con el método de consistencia interna a través de la prueba Alfa de Cronbach que 

dio por resultado un índice de 0.838, lo que sugiere que la prueba cuenta con evidencia de 

confiabilidad para nuestra muestra. 
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Tabla 1 

Prueba Alfa de Crombach de la Escala de Agresión 

Alfa de Cronbach N.° de elementos 

0.838 48  

 

3.4.2 Escala de Habilidades Sociales  

Para evaluar las habilidades sociales, se utilizó la Escala de Habilidades Sociales 

elaborada por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado Hideyo Noguchi, que comprende 42 ítems distribuidos en 4 dimensiones con una 

escala de respuesta tipo Likert de 5 alternativas: nunca, rara vez, a veces, a menudo y 

siempre. 

Las dimensiones evaluadas son las siguientes: asertividad, comunicación, autoestima 

y toma de decisiones. Asimismo, la prueba puede aplicarse de forma individual o colectiva 

con un tiempo aproximado de 40 minutos. Además, la prueba brinda baremos de calificación 

con 7 niveles muy bajo con un puntaje menor a 88, bajo con un puntaje entre 88 y 126, 

promedio bajo con un puntaje de 147 y 121, promedio con un puntaje de 142 a 151, promedio 

alto con un puntaje de 152 a 161, alto con un puntaje de 162 a 173 y muy alto con un puntaje 

igual o mayor a 174. 

A. Validez y confiabilidad 

La prueba tiene también índices de validez calculados mediante análisis factorial 

exploratorio e índices adecuados de confiabilidad calculado con la prueba Alfa de Cronbach 

que arrojo un coeficiente de 0.75. Este instrumento fue validado en el estudio de Rojas y 
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Robladillo (2020) en la ciudad de Huancayo, Perú, quien a través de tres expertos vieron por 

conveniente modificar el ítem 42 según el contexto social, su población estuvo conformada 

por estudiantes adolescentes del nivel secundario. 

B. Consistencia interna  

El análisis de la confiabilidad de escala de habilidades sociales para nuestra muestra 

evaluada se calculó con el método de consistencia interna a través de la prueba Alfa de 

Crombach que dio por resultado un índice de 0.778 lo que sugiere que la prueba cuenta con 

evidencia de confiabilidad para nuestra muestra. 

Tabla 2 

Prueba Alfa de Crombach de la escala de habilidades sociales 

Alfa de Cronbach N.° de elementos 

0.778 42 

3.5 Procedimientos 

En primer lugar, se solicitó los permisos correspondientes ante la institución 

educativa. Una vez obtenidos se informó a los padres de familia y tutores sobre la 

investigación, junto con la psicóloga a cargo de la institución, resaltando que la participación 

es completamente voluntaria y el cuidado con los datos personales, esto por cuestiones de 

accesibilidad y tiempo. Además, se les compartió a las autoridades de la institución el 

modelo del asentimiento informado de aprobación para que las estudiantes participen de 

dicha investigación. Para la aplicación de los instrumentos se coordinó con los profesores la 

posibilidad de hacer las evaluaciones durante las horas de tutoría, sin embargo producto de 

la suspensión de clases por nuevos casos de covid-19 y la proximidad de la culminación del 
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año académico, se tuvo que aplicar los asentimientos y evaluaciones de forma virtual, 

previamente se ingresó clase por clase donde se dio una explicación sobre la investigación e 

instrumentos utilizados, resaltando la finalidad, importancia de su colaboración, el cuidado 

con los datos personales en la investigación y  la participación voluntaria. Cabe mencionar 

que solo se evaluó a las estudiantes que cumplen con los criterios de inclusión.  

Para el presente estudio se requirió la aprobación del Comité de Ética de la 

Universidad Continental filial Arequipa.  

3.6 Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se trabajó con el programa estadístico SPSS y se aplicó 

estadísticos paramétricos o no paramétricos en función del nivel de medición de las variables 

de la normalidad de los datos y de la homogeneidad de las varianzas. En tal sentido, se 

trabajó con estadísticos descriptivos, se practicó un análisis de regresión lineal y un análisis 

de correlación para analizar las relaciones entre las variables cuantitativas mediante el 

coeficiente de Pearson. 

3.7 Aspectos Éticos 

Con respecto a los principios éticos para el desarrollo de la investigación se contó 

con la autorización de los apoderados de la menor, el consentimiento de las estudiantes y se 

respetó la confidencialidad de la información, asimismo los datos fueron utilizados solo con 

fines de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se detalla la descripción de la población, comparaciones y contraste 

de hipótesis: 

4.1. Características de la Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 130 estudiantes de sexo femenino del nivel 

secundario de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa, con una edad 

promedio de 13 años y una desviación estándar de ±1.02, dentro de un rango de 12 a 16 años.  

Tabla 3 

Porcentaje según el rango de edades 

Rango de Edades Porcentaje 

12 años 6.2 % 

13 años 35.4 % 

14 años 31.5 % 

15 años 20.8 % 

16 años 6.2 % 

 

Tabla 4 

Estructura familiar 

Estructura familiar Porcentaje 

Familias monoparentales (madre) 36.9 % 

Familias monoparentales (padre) 4.6 % 

Familias extensas 58.5 % 



 

 

4.2. Análisis de resultados y Contrastación de Hipótesis  

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de la variable bullying 
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Media 88.48 19.40 8.14 18.08 5.64 9.26 5.36 3.93 7.35 2.46 8.81 

Mediana 86.00 19.00 7.00 18.00 5.00 9.00 5.00 3.00 7.00 2.00 9.00 

Moda 85.00 19.00 7.00 25.00 5.00 7.00 5.00 3.00 4.00 2.00 10.00 

Desv. típ. 12.79 2.77 2.08 4.849 1.655 3.00 .957 1.774 3.492 1.149 1.83 

Varianza 163.58 7.684 4.327 23.52 2.742 9.051 .917 3.150 12.199 1.321 3.361 

Asimetría 2.144 .002 2.657 -.354 5.065 3.314 3.932 3.029 1.352 3.142 -.566 

Curtosis 9.30 .781 8.289 -.652 31.45 14.50 19.77 10.66 1.462 10.983 .154 

Rango 100.00 17.00 12.00 20.00 13.00 20.00 7.00 10.00 16.00 7.00 8.00 

Mínimo 64.00 11.00 7.00 5.00 5.00 7.00 5.00 3.00 4.00 2.00 4.00 

Máximo 164.00 28.00 19.00 25.00 18.00 27.00 12.00 13.00 20.00 9.00 12.00 



 

 

En la tabla 5, respecto a la variable bullying, se observan los estadísticos descriptivos 

de cada una de las dimensiones de la Escala de Agresión entre Pares Adolescentes, adaptada, 

validada y estandarizada por Calcina et al. (2015) para la ciudad de Arequipa, muestra que 

las conductas negativas que se presentan más en nuestra población son intimidación y pelea, 

Como se puede apreciar, las medias y las medianas se aproximan entre sí, lo que sugiere una 

tendencia hacia la media, aunque la asimetría y la curtosis son altas.  

En cuanto a la primera hipótesis específica se planteó que las manifestaciones que 

influyen de manera negativa más predominantes entre las estudiantes son la burla y el 

ciberbullying, sin embargo, nuestros valores descriptivos sugieren que en ambos casos las 

medias de ambas dimensiones del acoso escolar están mucho más próximas al puntaje 

mínimo que el máximo; lo que sugiere un nivel bajo de burla y de ciberbullying. Por lo tanto, 

esta primera hipótesis específica se rechaza y se acepta la hipótesis nula. 

Figura 4 

Niveles de habilidades sociales 

 

  

22%

69%

9%

Bajo Promedio Alto
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Tabla 6 

Niveles de habilidades sociales 

Nivel Porcentaje 

Bajo 22 % 

Promedio 69 % 

Alto 9 % 

 

En la tabla 6, con respecto a las habilidades sociales, como se puede apreciar el 22 

% se ubica en un nivel bajo; el 69 %, en un nivel promedio; y el 9 %, en un nivel alto. Lo 

que sugiere que las habilidades sociales se ubican en un nivel promedio con una media de 

135 y una mediana de 137, dentro de un rango de 101 y 167. 

Respecto a la segunda hipótesis específica se planteó que las estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa tendrían un nivel 

promedio de habilidades sociales, lo cual se ha confirmado sobre la base de los valores 

descriptivos y porque además hasta un 69 % de la muestra evaluada se ubica en un nivel 

moderado; por tanto, la hipótesis nula se rechaza y la hipótesis de investigación se acepta. 
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Tabla 7 

Comparaciones en función del grado de estudios 

 Media DE gl F Sig. 

HHSS Primero 136.1000 13.47514 4 .524 .719 

Segundo 133.7568 13.26525 125   

Tercero 137.9000 11.10250 129   

Cuarto 137.0667 8.81125    

Quinto 134.8750 12.18239    

Bullying Primero 88.2500 11.17403 4 .347 .846 

Segundo 89.9730 12.33218 125   

Tercero 88.6000 16.91480 129   

Cuarto 87.3333 12.15182    

Quinto 84.5000 4.81070    

Actitudes agresión Primero 19.7750 2.10600 4 2.149 .079 

Segundo 20.0270 3.12238 125   

Tercero 18.9333 3.12866 129   

Cuarto 18.8667 2.06559    

Quinto 17.3750 2.92465    

Influencia 

negativa pares 

Primero 8.3750 2.41457 4 1.576 .185 

Segundo 8.4865 1.64353 125   

Tercero 7.6000 1.61031 129   

Cuarto 8.4000 3.06594    

Quinto 7.0000 0.00000    

Conducta 

prosocial 

Primero 17.5500 4.88299 4 .939 .444 

Segundo 18.1622 4.75811 125   

Tercero 19.1667 4.93463 129   

Cuarto 16.6000 5.27528    

Quinto 19.1250 3.87068    

Pelea Primero 5.6000 1.27702 4 .329 .858 

Segundo 5.8378 2.19233 125   

Tercero 5.6000 1.86806 129   

Cuarto 5.6667 .89974    

Quinto 5.1250 .35355    

Intimidación Primero 9.1250 2.00240 4 .711 .586 

Segundo 9.5946 3.04101 125   

Tercero 8.9333 3.75025 129   

Cuarto 10.0667 4.02611    

Quinto 8.2500 1.58114    

Ciberbullying Primero 5.2500 .70711 4 .332 .856 

Segundo 5.3514 .58766 125   

Tercero 5.4333 1.38174 129   

Cuarto 5.5333 1.24595    

Quinto 5.5000 1.06904    
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Burla Primero 3.6250 1.07864 4 1.140 .341 

Segundo 4.1622 2.06173 125   

Tercero 4.2667 2.14851 129   

Cuarto 3.9333 2.05171    

Quinto 3.1250 .35355    

Victimización Primero 7.7250 3.23433 4 .497 .738 

Segundo 7.6486 3.23364 125   

Tercero 7.0333 4.00416 129   

Cuarto 6.4667 3.24844    

Quinto 7.0000 4.65986    

Cibervictimización Primero 2.5250 1.08575 4 .243 .914 

Segundo 2.5405 1.16892 125   

Tercero 2.3333 .95893 129   

Cuarto 2.5333 1.80739    

Quinto 2.2500 .46291    

Influencia positiva 

adultos 

Primero 8.7000 1.98972 4 2.609 .039 

Segundo 8.1622 1.87844 125   

Tercero 9.3000 1.70496 129   

Cuarto 9.2667 1.43759    

Quinto 9.7500 .88641    

 

En la tabla 7, se puede evidenciar el análisis inferencial de los datos, lo siguiente: en 

primer lugar, se muestra el análisis inferencial en función del grado de estudios mediante el 

análisis de varianza, registrándose diferencias estadísticamente significativas solo en el caso 

de la dimensión influencia positiva de los adultos (p= .039) de la variable bullying; de modo 

que las estudiantes de primer grado tuvieron una media de 8.70; los de segundo, 8.16; los de 

tercero, 9.30; los de cuarto, 9.26; y los de quinto, 9.75. Es decir, que se observa una tendencia 

a que mientras más se aumenta de grado, la influencia positiva de los adultos es mayor. 
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Tabla 8 

Comparaciones en función de la estructura familiar 

  Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

HHSS Intergrupos 98.331 2 49.165 .323 .725 

Intragrupos 19338.939 127 152.275 
  

Total 19437.269 129 
   

Bullying Intergrupos 678.548 2 339.274 2.110 .126 

Intragrupos 20423.921 127 160.818 
  

Total 21102.469 129 
   

Actitudes hacia la 

agresión 

Intergrupos 29.256 2 14.628 1.931 .149 

Intragrupos 961.944 127 7.574 
  

Total 991.200 129 
   

Influencia negativa de 

pares 

Intergrupos 2.634 2 1.317 .301 .741 

Intragrupos 555.589 127 4.375 
  

Total 558.223 129 
   

Conducta prosocial Intergrupos 110.467 2 55.234 2.399 .095 

Intragrupos 2923.602 127 23.020 
  

Total 3034.069 129 
   

Pelea Intergrupos 5.723 2 2.862 1.044 .355 

Intragrupos 348.000 127 2.740 
  

Total 353.723 129 
   

Intimidación Intergrupos 6.607 2 3.303 .361 .697 

Intragrupos 1160.970 127 9.141 
  

Total 1167.577 129 
   

Ciberbullying Intergrupos 1.395 2 .698 .758 .471 

Intragrupos 116.882 127 .920 
  

Total 118.277 129 
   

Burla Intergrupos .859 2 .430 .135 .874 

Intragrupos 405.518 127 3.193 
  

Total 406.377 129 
   

Victimización Intergrupos 64.507 2 32.254 2.714 .070 

Intragrupos 1509.216 127 11.884 
  

Total 1573.723 129 
   

Cibervictimización Intergrupos 6.601 2 3.300 2.559 .081 

Intragrupos 163.776 127 1.290 
  

Total 170.377 129 
   

Influencia positiva de 

los adultos 

Intergrupos 1.323 2 .661 .194 .824 

Intragrupos 432.247 127 3.404 
  

Total 433.569 129 
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En la tabla 8, se presenta la comparación de las variables de estudio en función de la 

estructura familiar, también mediante el análisis de varianza, pero, en este caso, no se 

registraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las dimensiones de 

bullying ni en la variable habilidades sociales (p> .05). 

La tercera hipótesis específica señala que se evidenciará diferencias significativas en 

las dimensiones del acoso escolar y de las habilidades sociales en función del grado escolar 

y el tipo de familia de las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución educativa 

pública de la ciudad de Arequipa, lo cual se ha cumplido parcialmente, pues sí se registraron 

diferencias significativas en función del grado escolar, más no del tipo de familia. 
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3   1 ,372** ,529** ,469** ,667** ,700** ,631** ,644** ,754** ,493** .122 

4    1 .101 -.012 .168 .134 .107 .051 ,303** .106 -.120 

5     1 -.097 ,398** ,502** ,327** ,469** ,355** ,286** -.001 

6      1 .018 -.049 ,232** -.043 ,269** .137 .143 

7       1 ,746** ,494** ,675** ,377** ,300** -.045 

8        1 ,573** ,790** ,396** ,230** -.032 

9         1 ,503** ,350** .165 .088 

10          1 ,379** ,252** -.021 

11           1 ,569** -.114 

12            1 -.098 

13            
 

1 



 

 

En la tabla 9, se realizó un análisis de correlación para analizar las relaciones entre 

las variables cuantitativas mediante el coeficiente de Pearson. Se puede observar que la edad 

no tiene relaciones significativas con ninguna variable o dimensión. Las habilidades sociales, 

en cambio, se correlacionan positivamente, pero con baja magnitud con el puntaje total de 

bullying (r= .243; p< .001), y de forma más fuerte y también positiva con la conducta 

prosocial (r= .424; p< .001) y la influencia positiva de los adultos (r= .306; p< .001). Esto 

sugiere que las habilidades sociales se relacionan con aspectos positivos que miden la escala 

de agresión entre pares, como la conducta prosocial y la influencia positiva de los adultos. 

Según, la cuarta hipótesis específica, el impacto que ejercen los adultos y las 

conductas prosociales contribuyen de forma significativa y predicen mejor al desarrollo de 

habilidades sociales de las estudiantes del 1.° al 5.° de secundaria de una institución 

educativa pública de la ciudad de Arequipa, lo cual se ha corroborado a través del análisis 

de regresión que ha reportado que tanto la conducta prosocial que está relacionada con 

comportamientos solidarios (apoyar, consolar, brindar atención y respetar) como la 

influencia positiva de los padres de familia (mensaje trasmitido por los adultos sobre la 

comunicación y búsqueda de soluciones ante conflictos con sus pares) es vital en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales, en consecuencia esta hipótesis específica se 

acepta y la hipótesis nula se rechaza. 
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Tabla 10 

Modelo de regresión 

Model

o 
R 

R 

cuadr

ado 

R 

cuadra

do 

corregi

da 

Error típ. 

de la 

estimació

n 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en R 

cuadrado 

Cambi

o en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambi

o en F 

1 ,521 .272 .210 10.90768 .272 4.437 10 119 .000 

 

En la tabla 10, se practicó un análisis de regresión lineal para valorar el efecto de las 

dimensiones del bullying en las habilidades sociales, para lo cual se consideró como variable 

dependiente a las habilidades sociales y como variables independientes o predictores a las 

dimensiones de la escala de agresión entre pares. Por tanto, el modelo planteado resultó 

estadísticamente significativo.  

Tabla 11 

Correlación entre las variables acoso escolar y habilidades sociales 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

T Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 95.451 10.567 
 

9.033 .000 

Actitudes agresión .553 .374 .125 1.480 .141 

Influencia negativa de 

pares 

-.108 .560 -.018 -.192 .848 

Conducta prosocial .963 .226 .380 4.264 .000 
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Pelea -.518 .916 -.070 -.565 .573 

Intimidación .059 .632 .014 .093 .926 

Ciberbullying -.058 1.318 -.005 -.044 .965 

Burla .205 .927 .030 .221 .826 

Victimización .339 .395 .096 .857 .393 

Cibervictimización -1.229 1.043 -.115 -1.177 .241 

Influencia positiva de 

los adultos 

1.769 .543 .264 3.257 .001 

Nota: Coeficientes de regresión 

 En la tabla 11, respecto a la hipótesis general, se ha encontrado que existe una 

relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de conducta prosocial y la 

influencia positiva de los adultos de la variable acoso escolar con la variable habilidades 

sociales. Por tanto, la hipótesis nula se rechaza y la hipótesis de investigación de acepta. 

Además, se pueden observar los coeficientes beta estandarizados del análisis de regresión, 

de modo que solo las dimensiones conducta prosocial e influencia positiva de los adultos 

tuvieron efectos positivos y estadísticamente significativos en la variable habilidades 

sociales. Esto sugiere que mientras que los estudiantes exhiban más conductas prosociales y 

tengan una mayor influencia positiva de los adultos con los que conviven, tendrán niveles 

más altos de habilidades sociales, con un efecto combinado de 62.4 % que explica la varianza 

total de la variable dependiente. 

4.3. Discusión 

Tras la pandemia es claro que la población más vulnerable la conforman los 

adolescentes. Desde que inició la emergencia sanitaria el Gobierno tomó medidas para 

salvaguardar la salud de la población, sin embargo, el cambio drástico ha causado una 
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inestabilidad que se refleja en la capacidad social de los escolares y en la aparición de 

conductas agresivas. Por ello, es indispensable lograr que los adolescentes desarrollen sus 

diferentes habilidades para fomentar una mejor integración, adaptación, crítica, análisis y 

resolución de problemas. Por otro lado, revisando diferentes investigaciones, se puede 

mencionar que en el Perú si bien se han realizado mediciones sobre estas variables no se está 

valorando el efecto del aislamiento en el desarrollo de las habilidades sociales en 

adolescentes y el incremento de conductas conflictivas que existen en el interior de las aulas 

o incluso fuera de ellas como es el ciberbullying.  

En consecuencia, este estudio se llevó a cabo con la finalidad determinar la relación 

que existe entre el acoso escolar y las habilidades sociales en las estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. Para lo cual se 

aplicaron dos instrumentos: la Escala de Agresión entre Pares (bullying) para Adolescentes 

y la Escala de Habilidades Sociales del MINSA, en una población de 130 estudiantes. Según 

los resultados hallados de acuerdo al objetivo general, existe una correlación parcial, 

valorando los factores de la Escala de Agresión entre Pares se halló una relación 

estadísticamente significativa respecto a los aspectos positivos con las habilidades sociales 

y la conducta prosocial, lo cual indica que mientras los estudiantes manifiesten más 

conductas solidarias y tengan una influencia positiva de sus padres o adultos con quienes 

interactúan, presentarán niveles más altos de habilidades sociales. Autores como Espinoza, 

et al. (2022) indican que el papel de la familia es significativo, y es el ambiente donde se dan 

las primeras interacciones que proporcionan su apoyo moral y afectivo, que fomentan su 

crecimiento y desarrollo.  
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Por su parte, García y Pretel (2021) demuestran que ambas variables están 

relacionadas, detallando que un adolescente con un adecuado desarrollo de sus habilidades 

sociales podrá enfrentar situaciones de conflicto de manera asertiva y apropiada.  

Respecto a los objetivos específicos, primero se identificó que las manifestaciones 

negativas del bullying más frecuentes en la población son intimidación con una media de 

9.26 seguido de pelea con una media de 5.64. 

Segundo, respecto al nivel de habilidades sociales se halló que las estudiantes se 

encuentran en un nivel promedio, detallando que el 22 % de estudiantes están en un nivel 

bajo; el 69 %, en un nivel promedio; y el 9 %, en un nivel alto. En comparación con el estudio 

de Momentum (2019) que encontró que 61.7 % estudiantes están en el nivel promedio; un 

18.7 %, en un nivel alto; y un 19.6 %, en un nivel bajo, se puede evidenciar que existe un 

decrecimiento respecto a adolescentes que se encuentren en un nivel alto, lo cual puede ser 

producto de los cambios inesperados, falta de interacciones y actividades sociales. 

En cuanto a las diferencias significativas de las dimensiones del acoso escolar y de 

las habilidades sociales en función del grado escolar y el tipo de familia se demuestra que sí 

se cumple lo del grado, más no la familia; sin embargo, se halló que existe una tendencia a 

que mientras más se aumenta de grado, la influencia positiva de los adultos es mayor 

teniendo congruencia con lo referido por Olweus (2004, citado por Bellido, et al. 2016), 

quien indica que conforme los estudiantes van avanzando de grado académico mayores 

conductas positivas para ayudar a la otra persona y no pensar en sus propios beneficios. 

Por último, respecto al impacto que ejercen los adultos y las conductas prosociales, 

se muestra que predicen de forma significativa la ocurrencia de las habilidades sociales de 

las estudiantes. Así pues, se puede evidenciar que el apoyo, influencia y mensajes de la 

familia es muy valioso, ya que es fuente primordial para prevenir el acoso entre pares, pues 
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será el apoyo para afrontar conflictos y problemas que enfrente el adolescente en el colegio. 

Cabe resaltar que es fundamental la participación de la familia como también indica 

Lavandera (2018) sostiene que el aprendizaje de habilidades no solo depende de los rasgos 

personales de cada individuo para adquirirlas sino también del entorno que logre fomentar y 

ampliar la adquisición de las mismas.  Mientras más pronto sean aprendidas será útil para su 

desenvolvimiento y evitar situaciones conflictivas. En este sentido, los adolescentes que no 

agreden a otros proceden de familias con lazos afectivos positivos, con límites y normas 

establecidos, así como la adquisición de estrategias para comunicarse, respetar y tener la 

capacidad de buscar soluciones. Es decir, las experiencias que van adquiriendo dentro de su 

entorno familiar de los niños tendrán una influencia en su conducta, ya sea positiva o 

negativa, así como el modelo de crianza y la relación afectiva con los hijos.  

Finalmente, se puede manifestar que el bullying no predice las habilidades sociales 

y quien no tiene habilidades sociales puede presentar conductas de confrontación. Sin duda, 

es relevante investigar estas variables en nuestra sociedad postpandemia, implementar 

nuevas acciones e intervención inmediatas en las instituciones educativas. 

Por consiguiente, esta investigación radica lo necesario que es educar a los 

estudiantes, apoderados y personal académico sobre conductas asertivas para tener 

relaciones más eficaces, indagar como perciben los estudiantes su ambiente para brindarles 

nuevas herramientas donde aprendan a regular sus emociones, respetar a los demás, ser 

empáticos y saber escuchar a los otros. 

Ante los resultados obtenidos, esta investigación es de gran apoyo para nuevas 

investigaciones en nuestro país sobre el bullying y habilidades sociales, que sean la base para 

programar intervenciones y acciones dentro de las instituciones educativas, para lograr 

concientizar a la población sobre esta problemática y sensibilizar sobre la significancia de 
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las habilidades sociales para apoyar a las estudiantes en su interacción con sus iguales y su 

adaptación en el contexto escolar, con el fin de exterminar el acoso escolar en el interior en 

el colegio. Estrada et al. (2022) demostraron que la elaboración e intervención de programas 

psicoeducativos basados en el manual del MINSA es valioso para fomentar y mejorar las 

habilidades de los adolescentes, puesto que este manual les permite expresar su manera de 

pensar, sentir y buscar soluciones factibles para convivir en armonía y con respeto. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Los resultados demuestran que existe una correlación parcial, valorando 

que en la muestra se halló una relación significativa respecto a los aspectos positivos como 

la conducta prosocial y la influencia positiva de los adultos de la variable acoso escolar con 

la variable habilidades sociales.  

Segunda. Se evidencia que las manifestaciones negativas del bullying más 

predominantes en la población son intimidación y pelea, independientemente de la locación 

de la institución, el nivel socioeconómico o la diversidad, el bullying es un asunto trasversal, 

se debe estar alerta a estas conductas agresivas silenciosas para dar intervención pronta y 

disminuir dichos actos. Así mismo, entendemos las habilidades sociales como las diferentes 

capacidades y destrezas que son herramientas para poder interactuar con otras personas y 

formar relaciones exitosas que nos ayudarán en diversas áreas de nuestra vida. De acuerdo 

con el instrumento aplicado se identificó que las participantes se hallan en un nivel promedio, 

lo cual es relevante para fomentar conductas más satisfactorias. 

Tercera. Existen dificultades por parte de padres de familia y del personal educativo 

para gestionar acciones contra el bullying. Por ello, es necesario brindar información precisa, 

ya que existe una tendencia a que mientras más se aumenta de grado, la influencia positiva 

de los adultos es mayor.  

Cuarta. Se demostró que mientras los estudiantes tengan una mayor influencia 

positiva de sus padres y personas con quienes conviven, tendrán niveles más altos de 

habilidades sociales que les permitirá reaccionar de forma asertiva ante situaciones 

conflictivas, por ende, es conveniente que la población entienda que las acciones de violencia 

en la edad escolar no son normales, al contrario, es la evidencia de diferentes problemas en 

esa etapa, que requieren una intervención inmediata y adecuada. De esta manera, es 
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necesario concientizar en la población a que los estudiantes no solo van al colegio a adquirir 

aprendizajes cognitivos, sino también a logran adquirir herramientas para su desarrollo 

social y adaptación en la comunidad, es importante brindarles una cultura de paz en la 

convivencia escolar para que pueden estar tranquilos, seguros y obtener interacciones 

positivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

   

RECOMENDACIONES 

Primera. Es necesario capacitar al personal educativo como a los padres de familia, 

deben ser educados sobre el bullying, sus manifestaciones, sus actores y su impacto. Por ello, 

se debe tomar acciones en los colegios para que brinden una prevención sobre estas 

problemáticas y trabajar mediante actividades grupales la prevención y la contención 

emocional. Así como prevenir el mal uso de las redes sociales ya que este es un medio por 

el cual se puede practicar el ciberbullying, esta información puede ser de gran apoyo al 

personal educativo para que ellos desde el colegio puedan estar alertas a cualquier conducta 

de alarma. Es preciso educar a la sociedad sobre los tipos de bullying y las diferentes 

capacidades o destrezas sociales que adquiere el estudiante desde la infancia que tendrá un 

impacto en su vida adulta y sus relaciones laborales, amicales y amorosas. 

Segunda. Es importante realizar futuros programas de intervención para fortalecer 

diversas competencias sociales en los adolescentes dentro de las sesiones de tutoría, con un 

tiempo asignado; además se requiere realizar actividades grupales entre los estudiantes, 

donde puedan compartir y adquirir más experiencias maximizando sus habilidades sociales. 

Es decir, reforzar el aprendizaje de competencias como la comunicación, autoestima, 

asertividad y toma de decisiones es relevante, ya que se logrará reducir conductas de 

confrontación. Por ello, es imprescindible que todos conozcan sus derechos y se respeten 

entre todos. 

Tercera. La influencia de conductas prosociales y el entorno familiar es sustancial 

para brindar a los estudiantes entornos donde aprendan conductas más asertivas, respeto y 

se sientan valorados. Por tanto, se requiere implementar un programa de educación sobre 

esta problemática para informar, prevenir e identificar señales alarmantes. El rol de la familia 

es de gran relevancia y es necesario que ellos participen de esta educación para analizar que 
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mensajes se está enviando a los adolescentes respecto a las conductas agresivas entre pares, 

la búsqueda de soluciones y la interacción positiva en el contexto escolar. 

Cuarta. Para futuras investigaciones se sugiere profundizar sobre la influencia de la 

familia en estas problemáticas, abarcar los mensajes emitidos y acciones frente al bullying. 

De acuerdo con la variada revisión de investigaciones, queda en evidencia  que el rol del 

entorno tanto familiar como  social tiene  gran influencia en las adquisición de las habilidades 

sociales de los adolescentes, es decir, que se debe realizar  una mayor ampliación de estudio 

en la convivencia familiar, ya que de acuerdo al estilo de familia y la interacción entre los 

miembros, el adolescentes adquirirá  habilidades asertivas o  pasivo agresivas, lo cual puede 

afectar en su desenvolvimiento en diferentes espacios.
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