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Resumen 
Durante las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID aumentaron los niveles de problemas externalizantes 
entre los adolescentes. Héroe es un programa virtual que busca estimular variables socioemocionales positivas en los 
adolescentes y se implementó durante el confinamiento por dicha pandemia en Argentina. El propósito de este estudio 
fue evaluar la efectividad de este programa para inhibir el comportamiento agresivo de los adolescentes durante la 
pandemia. Se trata de un estudio experimental, de campo y longitudinal, se utilizó un diseño de pretest y postest con una 
evaluación de seguimiento a los tres meses de finalizada la intervención con un grupo experimental y uno de control. 
Ochenta y ocho adolescentes participaron en el grupo de intervención (51% mujeres, M edad = 13.52, DE = 1.04) y 102 
adolescentes en el grupo control en lista de espera (58% mujeres, M edad = 13.59, DE = .91). Los resultados indican que el 
comportamiento agresivo disminuyó en el grupo de intervención, mientras que aumentó en el grupo de control. Estos 
hallazgos proporcionan evidencia sobre el papel que desempeñaron las intervenciones virtuales en la disminución de 
comportamientos disruptivos de los adolescentes durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y su efectividad 
en el trabajo con adolescentes. 
 
Palabras clave: intervención virtual; agresión; emociones positivas; adolescentes; pandemia de COVID-19. 
 
Abstract 
During the COVID-19 pandemic containment measures, the levels of externalizing problems among adolescents increased. 
Héroe is a virtual program that seeks to stimulate positive socioemotional variables in adolescents and was implemented 
during the COVID-19 confinement in Argentina. This study aims to evaluate whether this program inhibits aggressive 
behavior in adolescents during the pandemic. This is an experimental, field, and longitudinal study; a pretest-posttest 
design was used with a follow-up evaluation three months after the end of the intervention with an experimental and a 
control group. Eighty-eight adolescents participated in the intervention group (51% female, M age = 13.52, SD = 1.04) and 
102 adolescents in the wait-list control group (58% female, M age = 13.59, SD = .91). Results indicate that aggressive 
behavior decreased in the intervention group, whereas it increased in the control group. These findings provide evidence 
for the role of virtual interventions in decreasing adolescent disruptive behaviors during the COVID-19 confinement and 
their effectiveness in working with adolescents. 
 
Keywords: virtual intervention; aggression; positive emotions; adolescents; COVID-19 pandemic. 
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Introducción 
La pandemia mundial por el COVID 19 cambió en muchos sentidos la dinámica de la sociedad, las familias y la 
vida de las personas (Molina, 2020; Orgilés et al., 2020); situación que, junto con las medidas de 
confinamiento, puso en riesgo la estabilidad de un sinnúmero personas y sus familias (Palacio-Ortiz et al., 
2020). En esta línea, muchos adolescentes experimentaron miedo a la infección, incertidumbre por el futuro, 
inestabilidad económica, cambios en sus actividades y rutinas, alto nivel de estrés personal y de sus padres; lo 
que impactó su salud mental (Imran et al., 2020). 
 
Según Ellis et al. (2020), los efectos del estrés provocado por la pandemia fueron mayores para los 
adolescentes debido a características inherentes de esta etapa. El confinamiento, por ejemplo, modificó la 
interacción con su familia y sus pares (Díaz Leyva, 2021), y la modalidad virtual de su formación escolar, generó 
sentimientos de soledad, estrés, frustración e indisciplina (Chaabane et al., 2021; Rocha Espinoza, 2020). 
Además, disminuyeron las horas dedicadas al esparcimiento y la actividad física (Nagata et al., 2022).  
 
Diversos estudios han demostrado que el malestar emocional de los adolescentes aumentó durante las 
medidas de confinamiento, dado que en muchos casos se elevaron los niveles de ansiedad, depresión y 
conflictos familiares (Barendse et al., 2022; Marqués de Miranda et al., 2020) y aumentaron los síntomas 
relacionados con el duelo y las adicciones (Dumas et al., 2020; Guessoum et al., 2020). Por otro lado, el uso 
excesivo de internet y redes sociales trajo aparejadas consecuencias negativas como, por ejemplo, el aumento 
de los niveles de soledad y depresión (Ellis et al., 2020; Fernandes et al., 2021). 
 

La agresión entre los adolescentes durante el confinamiento 
Eventos estresantes pueden inducir a las personas a externalizar conductas problemáticas, dado que afectan su 
estabilidad interna (Lazarus & Folkman, 1984). Crisis repentinas como la desencadenada por la pandemia a 
nivel mundial provocan reacciones psicológicas adversas como estrés, enojo, frustración, afrontamiento 
negativo y agresividad; y si el estrés es muy prolongado o intenso, puede dar lugar a problemas externalizantes 
más graves, como, por ejemplo, un aumento en la agresividad (Wei et al., 2022). 
 
La conducta agresiva se puede entender a través de la teoría de la frustración-agresión (Berkowitz, 1989; 
Breuer & Elson, 2017), que postula que los objetivos bloqueados llevan a sentimientos de frustración y estos, a 
su vez, pueden conducir a la agresión. Así, experiencias como el confinamiento y las medidas de 
distanciamiento social establecidas durante la pandemia por COVID-19 implicaron para los adolescentes el 
bloqueo de objetivos como, por ejemplo, reunirse con amigos y asistir presencialmente al colegio, realizar 
viajes y proyectos personales, entre otros, trayendo consigo sentimientos de frustración (Marqués de Miranda 
et al., 2020); y por su parte, Mazza et al. (2020) reportaron una asociación entre la frustración de los 
adolescentes y el incremento de los niveles de agresividad durante el COVID-19.  
 
En esta línea, diversos estudios mostraron que los adolescentes que tenían más preocupaciones y transcurrían 
mayor cantidad de horas en línea durante la pandemia manifestaron mayores niveles de frustración (Muñoz-
Fernández & Rodríguez-Meirinhos, 2021). El uso excesivo y problemático de pantallas por parte de los 
adolescentes durante este periodo de pandemia se vinculó con dificultades interpersonales, problemas 
familiares, impulsividad y comportamiento agresivo (Garagiola et al., 2022; Obeid et al., 2019; Zhang et al., 
2022). Además, las peleas, el sexting y las situaciones de ciberacoso aumentaron durante la pandemia (Barlett 
et al., 2021; Englander, 2021).  
 
Por su parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España (2021) informó que durante el confinamiento 
aumentó en un 41.8% los niveles de agresividad de los adolescentes hacia sus padres. Royo-Isach et al. (2021) 
señalaron que los adolescentes presentaron mayor cantidad de insultos hacia sus padres que antes de la 
pandemia, mientras que las agresiones físicas se mantuvieron estables. Melegari et al. (2021) indicaron un 
incremento en el porcentaje de discusiones, y agresión física y verbal. Y, además de estas agresiones, Wang et 
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al. (2022) afirmaron que el conflicto padre-hijo se caracterizó por el enojo y la hostilidad por parte de los 
adolescentes. 
 
Otra investigación señaló que la violencia intrafamiliar aumentó más del triple durante el confinamiento, 
especialmente en contextos familiares con antecedentes de violencia intrafamiliar (Imran et al., 2020). Y un 
metaanálisis reciente, que incluyó 34 estudios empíricos sobre violencia durante la pandemia, resaltó un 
incremento de la violencia entre parejas, así como entre hermanos (Field, 2021). Y Kuhlman et al., (2021) 
reportaron que durante la pandemia por COVID-19 se presentó mayor agresión proactiva entre adolescentes, 
es decir, de la agresión como instrumento para conseguir las propias metas, sin registro emocional de las 
consecuencias. 
 
Dado este contexto de elevada conflictividad interpersonal de los adolescentes con sus padres y hermanos (de 
manera presencial), y con sus amigos o pares (de modo virtual) durante la pandemia; se advirtió la necesidad 
de implementar programas e intervenciones con el objetivo de crear espacios de reflexión, comunicación y 
tolerancia. Cabe aquí mencionar, que pese a los riesgos que presentaron las interacciones virtuales para los 
adolescentes durante la pandemia, era el único medio de comunicación y relación con personas fuera del 
grupo familiar; de allí la necesidad e importancia de brindarles contenidos virtuales positivos que 
contrarrestaran los efectos negativos antes descriptos y los ayudara a adquirir una actitud más madura y 
proactiva. Así mismo, por la situación de aislamiento social, los programas de intervención virtuales se 
convirtieron en un recurso valioso para acceder a los adolescentes (Resett et al., 2022). En esta línea, se creó el 
programa “Héroe”, que se describe en el siguiente apartado.  
 

El programa “Héroe” para la prevención de la agresión 
“Héroe” es un programa virtual1 desarrollado por Mesurado, Distéfano, Robiolo y Richaud, (2019), enmarcado 
en el campo de las Tecnologías Positivas, con el objetivo de estimular diversos aspectos socioemocionales 
positivos en los adolescentes (Mesurado, Distéfano, Robiolo et al., 2019, Mesurado, Distéfano & Falco, 2019). 
 
“Héroe” es un programa breve y autoadministrado que puede implementarse tanto en las instituciones 
educativas como en el hogar. En él los adolescentes son guiados por un “anciano sabio” que introduce las 
actividades y los orienta en el desarrollo de las tareas. El ambiente gráfico del Programa se despliega a través 
de cinco islas, cada una de las cuales se identifica con un módulo: Isla de la empatía, Isla de la gratitud, Isla de 
las emociones positivas (contiene, por ejemplo, la serenidad y alegría), Isla del perdón, y, por último, Isla del 
comportamiento prosocial o solidaridad. Cada sesión del programa “Héroe” dura aproximadamente entre 30 y 
45 minutos, y una vez el usuario realiza una actividad no tiene opción de repetirla. Cada sesión inicia con un 
video psicoeducativo que explica y detalla el valor social que se trabajará; luego continúan actividades 
diseñadas para estimular cada valor (por ejemplo, reconocimiento de emociones en los rostros, libro de 
agradecimiento, carta de perdón, ejercicios para promover la relajación, etc.). Para mayor detalle se puede 
consultar Mesurado, Distéfano, Robiolo y Richaud (2019). 
 
El programa “Héroe” no incluye un módulo específico destinado a desalentar la agresividad, sin embargo, 
trabaja de un modo propositivo para fomentar valores sociales que podrían lograr este efecto; en esta línea, 
apunta a generar espacios de reflexión en temáticas asociadas con la inhibición de conductas disruptivas o 
externalizantes. Por ejemplo, el módulo Isla de la empatía está diseñado para ayudar a los adolescentes a 
entender el punto de vista de otras personas, comprender sus emociones y la situación que están atravesando, 
así como, experimentar las emociones de los otros.  
 
Fomentar la emoción y la conducta empática en los adolescentes a través del programa “Héroe” busca 
contribuir a disminuir las situaciones de conflicto y desalentar la agresión. Diversos estudios meta-analíticos 

 
1 https://www.herointervention.com/ 
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apoyan este planteamiento: Gantiva et al. (2021) encontraron diferencias significativas en la empatía cognitiva, 
en la que los sujetos no agresivos obtuvieron puntuaciones más altas que los sujetos agresivos. Zych et al., 
(2019) reportaron que los perpetradores de cyberbullying presentan bajos niveles de empatía. Y Van Langen et 
al. (2014) señalaron que personas transgresoras de la ley muestran menos empatía cognitiva y afectiva que las 
no transgresoras. Estas evidencias empíricas sugieren que la promoción de la empatía a través del programa 
Héroe puede actuar como inhibidor de las conductas agresivas entre los adolescentes. 
 
Por otro lado, el programa “Héroe” busca promover el reconocimiento de las emociones como una estrategia 
para disminuir las conductas agresivas. Al respecto, Acland et al. (2023) señalan que la dificultad para 
reconocer el miedo y la tristeza se asocia a mayor agresividad proactiva; la insensibilidad a la ira (percibir las 
caras enfadadas como si no mostraran ninguna emoción) se asocia a un aumento de la agresividad proactiva, y 
mayor sesgo de felicidad (confundir emociones negativas con felicidad) se relaciona sistemáticamente con 
mayor agresión reactiva.  
 
El programa “Héroe” también busca fomentar en los adolescentes emociones de gratitud hacia otras personas, 
lo que contribuye al reconocimiento y valoración de los beneficios que reciben de sus familiares, profesores o 
amigos. Ese reconocimiento de los dones recibidos, como, por ejemplo, protección, apoyo y cariño 
incondicional puede contribuir a desalentar situaciones de violencia interpersonal. A través del módulo la Isla 
del perdón se persigue que el adolescente reflexione sobre sucesos en los que pudo haber ofendido voluntaria 
o involuntariamente a otras personas y experimentó su perdón. Posteriormente, el Programa guía al 
adolescente a imitar esa conducta poniéndose en el lugar de la persona que “regala” perdón como un modo de 
sanar interiormente y superar rencores. Esta finalidad del programa “Héroe” de promover la gratitud y el 
perdón, y con ello desalentar la agresión se apoya en hallazgos de investigaciones previas. Tal es el caso de 
Chamizo-Nieto et al. (2020), quienes encontraron que los adolescentes con alto nivel de inteligencia emocional 
y gratitud son menos agresivos en el contexto del ciberacoso. Adicionalmente, García-Vázquez et al. (2020) 
encontraron que la gratitud y el perdón están relacionados negativamente con la agresión reactiva y proactiva; 
y el perdón y la gratitud presentaron una relación indirecta al disminuir tanto la agresión proactiva como la 
reactiva a través de sus efectos positivos sobre el autocontrol. Lo que sugiere que los autoesquemas morales y 
las fortalezas del carácter previenen el surgimiento de diferentes tipos de agresión.  
 
El programa “Héroe” fue aplicado, antes y durante la pandemia por COVID-19, en diferentes países de 
Latinoamérica como México, Colombia, Perú, Argentina y Uruguay. Diversos estudios previos a la aparición de 
la pandemia demostraron su efectividad para promover la empatía cognitiva y emocional, las actitudes de 
perdón, las emociones positivas y la conducta prosocial dirigida a extraños entre adolescentes (Mesurado et 
al., 2020; Mesurado et al., 2021; Mesurado et al., 2022). A su vez, durante la situación de pandemia el 
programa “Héroe” consiguió promover variables vinculadas al desarrollo positivo en los adolescentes, como la 
empatía, los comportamientos prosociales hacia extraños, familia y amigos y las emociones positivas 
(Mesurado et al., 2022, Mesurado et al., 2021). Específicamente, mejoró la relación con sus familias a través de 
la empatía y del aumento de las conductas solidarias, a la vez que vivenciaron estados emocionales positivos 
como, por ejemplo, mayores niveles de alegría, relajación, reflexión y gratitud (Mesurado et al., 2020). 
 

El presente estudio 
Las investigaciones previas demuestran que el programa “Héroe” es efectivo en la promoción del bienestar y 
desarrollo de valores socioemocionales en los adolescentes. Sin embargo, aún no existe evidencia empírica 
respecto a su efectividad para desalentar comportamientos agresivos de los adolescentes; por lo cual el 
propósito de este estudio es evaluar la efectividad del programa “Hero” para inhibir el comportamiento 
agresivo de los adolescentes durante el periodo de aislamiento social por la pandemia de COVID-19. 
 
Como hipótesis del estudio se planteó que los adolescentes que participen de la intervención disminuirán sus 
niveles de agresividad, mientras que los adolescentes del grupo control (lista de espera) presentarán un 
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incremento en la misma. Se espera que el grupo control presente un incremento en los niveles de agresión, 
debido a la tendencia que esta conducta presenta a aumentar entre los 11 y los 18 años (Lansford, 2018); a lo 
que se suma el contexto de encierro y aislamiento social relativo a las medidas de confinamiento, y su 
consecuente aumento de la conflictividad interpersonal de los adolescentes con los miembros de la familia y 
los amigos o compañeros.  
 
Y dado que la evidencia indica que los varones y las mujeres presentan niveles similares de agresión verbal, y 
que los varones suelen presentar mayores niveles de agresión física (Björkqvist, 2018), resulta imprescindible 
controlar las diferencias de edad y género en el análisis de la trayectoria de ambos grupos, control e 
intervención, para evitar sesgos en los resultados.  

 

Metodología 
Se realizó un estudio experimental, de campo y longitudinal, con un diseño de pretest y postest, una evaluación 
de seguimiento a los tres meses de finalizada la intervención en un grupo experimental y uno de control.  
 

Participantes 
La muestra del estudio está conformada por 190 adolescentes de 12 a 15 años de Buenos Aires, Argentina. El 
rango de edad responde al grupo etario para el que fue diseñado el programa “Héroe”. Se conformaron dos 
grupos: el de intervención, con 88 participantes (51% mujeres, M edad = 13.52, DE = 1.04) y el de control en 
lista de espera, con 102 (58% mujeres, M edad = 13.59, DE = .91). No se presentaron diferencias entre los 
grupos experimental (o de intervención) y control en cuanto a edad y género [edad: F(1, 232) =.31, p =.57, 
género: ꭓ2 (1) =.99, p =.32]. 
 
Según informaron los participantes, el 56% de las madres y 47% de los padres completaron estudios 
universitarios; 27.4% de las madres y 29% de los padres, estudios secundarios; 11.5% de las madres y 13% de 
los padres, primarios completos; y, por último, 5.1% y 11% desconocían el nivel educativo de sus madres y/o 
padres, respectivamente. No se encontraron diferencias en el nivel educativo de los padres entre los grupos de 
intervención y control. 

 

Consideraciones éticas 
El estudio y los procedimientos llevados a cabo en la presente investigación fueron aprobados por el Comité de 
Ética Institucional de la Universidad Austral [CIE 20–058]; y se basaron en los estándares éticos de dicho Comité 
y de la Declaración de Helsinki de 1964.  

 

Procedimiento 
Ante las preocupaciones generadas por la pandemia del COVID-19, el equipo de investigación tomó contacto 
con varias instituciones educativas, les presentó el programa “Héroe” y los invitó a aplicarlo a sus estudiantes. 
En cada institución interesada en participar, se realizaron reuniones informativas con sus directivos y docentes 
con el fin de que conocieran con mayor detalle las características del Programa y pudieran apropiarse del 
mismo. Posteriormente, se envió una comunicación a las familias para presentarles el Programa y los objetivos 
de la investigación, y se adjuntó el consentimiento informado que debían firmar los padres, madres y/o tutores 
que aceptaran que su hijo/a participara. Asimismo, se les informó que los datos recogidos se usarían 
únicamente con fines investigativos y se garantizó la confidencialidad de estos; se les comunicó que podían 
negarse a que su hijo/a participara del estudio y que también se requería el asentimiento de su hijo/a para 
participar en el mismo. Además, que los participantes tenían la posibilidad de abandonar el estudio en 
cualquier momento sin que ello les generara algún perjuicio.   
 
Para la selección de los grupos experimental y control se utilizó un diseño de ensayo aleatorizado por grupos 
(cluster-randomized trial design) con una evaluación pre-test, una post-test y una evaluación de seguimiento 
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tres meses después de concluida la intervención. Consecuentemente, los alumnos de tres escuelas se 
incluyeron en la lista de espera del grupo de control, mientras que los estudiantes de las otras tres escuelas en 
el grupo de experimental o de intervención. Los criterios de inclusión y exclusión de los participantes fueron: 1) 
tener entre 12 y 15 años de edad, 2) tener una computadora y conexión a internet desde sus hogares, 3) no 
estar participando en otro programa de intervención, y 4) no presentar problemas internalizantes o 
externalizantes informados por los docentes de la institución.  
 
Cada 20 alumnos se asignó un psicólogo entrenado previamente en el uso del Programa, quien se encargó de 
implementar la intervención de manera sincrónica con los alumnos a través de Google Meet y ayudarlos en 
caso de que surgieran dudas referidas a las actividades propuestas. En total la intervención constó de siete 
sesiones con una frecuencia semanal de ingreso al Programa distribuidas así: una evaluación pretest, cinco 
sesiones de intervención y una evaluación postest. A los tres meses de finalizada la intervención se realizó una 
evaluación de seguimiento. Los tres tiempos de evaluación coincidieron con las medidas de aislamiento más 
estrictas en Argentina. Los participantes del grupo experimental accedieron al Programa desde sus hogares 
durante el tiempo de aislamiento mientras que el grupo control participó solo de las tres sesiones de 
evaluación.  
 
En la Figura 1 se presenta la línea de tiempo de los acontecimientos nacionales respecto a la situación de 
pandemia por COVID-19 en Argentina y de la aplicación de la intervención del programa Héroe. 
 

 
 

Figura 1. Línea de tiempo de acontecimientos nacionales respecto a la situación de pandemia 
por COVID-19 en Argentina y de la aplicación de la intervención del Programa “Héroe”. 

 
 

Instrumentos 
Cuestionario Sociodemográfico. Diseñado ad hoc para recoger información sobre el género, la edad, el año 
cursado de los participantes y el nivel educativo de las madres, padres o tutores. 
 
Escala de Agresión Física y Verbal (Caprara & Pastorelli, 1993). Este instrumento de autoinforme consta de 20 
ítems cuyo formato de respuesta es de tres puntos, indicando la frecuencia con la que el adolescente presenta 
una conducta agresiva de tipo física o verbal. Se puntúa con 3 cuando el evaluado considera que “a menudo” 
realiza esa conducta, 2 indica “a veces” y 1 “nunca”. Para obtener el puntaje total se utiliza el promedio de las 
puntuaciones otorgadas a cada ítem. Cada reactivo ofrece una descripción del comportamiento dirigido a 
lastimar a otros física o verbalmente, por ejemplo: “Pateo y golpeo o pego puñetazos” (agresión física), “Hablo 
mal de mis compañeros” (agresión verbal) (Pastorelli et al., 1997). Los índices de confiabilidad de la Escala para 
la presente muestra fueron muy buenos en los tres tiempos de evaluación: Alfa de Cronbach pretest .81, 
postest .82 y evaluación de seguimiento .83.  
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Análisis estadístico 
Inicialmente se calcularon los análisis descriptivos (media, variancia, asimetría, curtosis y los valores mínimos y 
máximo) de los niveles de agresión obtenidos en los tres tiempos de evaluación tanto en el grupo experimental 
como en el control. Por otro lado, mediante una prueba t student se analizó si existían diferencias 
estadísticamente significativas en los niveles iniciales de agresión entre ambos grupos. Para estos análisis de 
utilizó el programa estadístico SPSS 21.   
 
Se utilizaron modelos de curva de crecimiento latente (LGCM) para evaluar el cambio de los niveles de 
agresividad de los adolescentes en los tres tiempos de evaluación. El LGCM se utiliza para evaluar la evolución 
en el tiempo de mediciones consecutivas, en este caso se evaluó inicialmente, por separado, el grupo 
experimental y el grupo control. Tal como lo sugiere la hipótesis de investigación se espera encontrar un 
aumento en los niveles de agresión de los adolescentes que no participaron de la intervención mientras que se 
espera encontrar una disminución en el grupo de intervención.  
 
En primer lugar, se puso a prueba un modelo de no cambio entre las tres evaluaciones realizadas en cada grupo 
por separado. En segundo lugar, se puso a prueba un modelo de cambio lineal, es decir, se hipotetiza que los 
niveles de agresión aumentaron o disminuyeron de forma lineal en los tres tiempos de evaluación. Por último, 
se pone a prueba un modelo de cambio no lineal, es decir, se hipotetiza que los niveles de agresión pueden 
realizarse de diferente manera, por ejemplo, aumentar del pretest al postest y luego disminuir o viceversa, o 
bien mantenerse constante entre el pretest y el postest y luego aumentar o disminuir en la evaluación de 
seguimiento. Para seleccionar el mejor modelo que explica el comportamiento de los datos se comparan los 
valores de chi cuadrado entre el modelo de no cambio versus el modelo lineal, si esta diferencia no es 
estadísticamente significativa se debe aceptar el modelo de no cambio. En caso contrario, es decir, que la 
diferencia sea significativa, se compara el modelo de cambio lineal versus el modelo de cambio no lineal y se 
realiza el mismo procedimiento. En caso de que la diferencia de chi cuadrado entre los dos modelos sea no 
significativa se plantea que el modelo que mejor explica el cambio será el lineal, en caso contrario, el mejor 
modelo será el de cambio no lineal. Además, se tuvo en cuenta los índices de ajuste del modelo tales como el 
comparative fit index (CFI) y el Tucker–Lewis index (TLI), así como los índices de error tal como el standardized 
root mean square residual (SRMR). De acuerdo con Wang y Wang (2020), el punto de corte del CFI y TLI debe 
ser superior a .90; sin embargo, otros autores sugieren valores iguales o superiores a .95 (Hu & Bentler, 1998). 
Asimismo, el índice de error SRMR debe estar por debajo de .08 para indicar un buen ajuste del modelo. 
 
Una vez identificado el mejor modelo de cambio para los datos se realizó nuevamente un LGCM, esta vez 
incluyendo la muestra total de los datos y se estudió el efecto de la intervención sobre la intercepta (intercept), 
que representa los valores iniciales de la variable, y sobre la pendiente (slope), que representa el cambio de la 
variable en los tiempos de medición. A su vez se controló el género y la edad de los participantes dado que 
pueden afectar la eficacia de la intervención. Todos los análisis de LGCM se realizaron utilizando el programa 
MPLUS 8.7. 
 

Resultados 
 

Análisis preliminares 
En la Tabla 1 se presentan la media, variancia, asimetría, curtosis y los valores mínimos y máximo de cada uno 
de los niveles de agresión obtenidos en los tres tiempos de evaluación tanto en el grupo control como en el 
grupo de intervención. Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas en los niveles iniciales 
de agresión entre los dos grupos antes de iniciar la intervención, y los resultados indican que no: t (1, 189) = 
.73, p = no significativo.  
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los niveles de agresión de los participantes 
del grupo control y de intervención en los tres tiempos de evaluación. 

 

Variables Media Variancia Asimetría Curtosis Mínimo Máximo 

Grupo control       

Agresión Pretest 1.47 .08 .95 .89 1 2.27 

Agresión Postest 1.50 .09 1.14 1.39 1 2.53 

Agresión Seguimiento 1.54 .09 .69 .58 1 2.53 

Grupo Intervención       

Agresión Pretest 1.44 .08 1.02 1.50 1 2.47 

Agresión Postest 1.40 .09 .84 .24 1 2.33 

Agresión Seguimiento 1.36 .08 .72 .09 1 2.20 
 
 

Cambio de los niveles de agresión en el grupo control 
Primero, se estudió el desarrollo de los niveles de agresión en los adolescentes del grupo control para 
identificar el cambio normativo de la variable agresión durante la situación de aislamiento social en Argentina. 
Usando el LGCM, se comparó el chi cuadrado del modelo que propone ausencia de cambio (no cambio) con el 
modelo lineal; los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas, lo que indica que el modelo 
de cambio lineal es mejor que el modelo inicial que proponía la ausencia de cambio. Por último, se comparó el 
chi cuadrado del modelo lineal con el modo de cambio no lineal y no se hallaron diferencias estadísticas 
significativas lo que lleva a preferir el modelo de cambio lineal. Por otro lado, los niveles de ajuste obtenidos en 
el modelo de cambio lineal son mejores (X2 = 3.44, gl = 2, CFI = .99, TLI = .99, SRMR = .09) que los niveles de 
ajuste del no cambio. En la Tabla 2 se observan los ajustes de los modelos de no cambio, cambio lineal y 
cambio no lineal, así como la comparación entre ellos para el grupo control. Por último, la media de la 
tendiente (slope) obtuvo un valor positivo y significativo (media S = .02, p = .001), lo que indica que el cambio 
lineal en el grupo control es de tipo ascendente, es decir, que los niveles de agresión ascendieron en los tres 
tiempos de evaluación (ver Figura 2). 
 

Tabla 2. Índices de ajuste y parámetros estimados para el grupo control y de intervención. 
 

  Índices de Ajustes LC parámetros 

 Model X2 gl CFI TLI SRMR MC X2 gl Media I Var I Media S Var S I-S Cov 

Grupo 
control 

A. Modelo 
no cambio 

17.67*** 6 .93 .96 .01         

B. Modelo 
de cambio 
lineal 

3.44 2 .99 .99 .09 A vs. B 14.23*** 4 1.47*** .07*** .02*** .01*** -.01 

C. Modelo 
de cambio 
no lineal 

.01 1 1 1 .01 B vs. C 3.43 5 1.47*** .07*** .06** .02 -.02 

Grupo de 
Intervención 

A. Modelo 
no cambio 

16.72*** 6 .93 .97 .06         

B. Modelo 
de cambio 
lineal 

.18 2 1 1 .01 A vs. B 15.55*** 4 1.44*** .06*** -.03*** .01 -.01 

C. Modelo 
de cambio 
no lineal 

.05 1 1 1 .02 B vs. C .13 1 1.44*** .06*** -.09*** .02 -.01 

 
Nota: X2 = chi cuadrado del modelo, gl = grados de libertad del modelo, CFI = comparative fit index, TLI = Tucker–Lewis index, SRMR = standardized root 
mean square residual, MC = diferencia de chi entre los modelos. 
Todos los parámetros LC presentados son no estandarizados: Media I = media de la intercepta, Var I = variancia de la intercepta, Media S = media de la 
pendiente (slope), Var S = variancia de la pendiente (slope), I-S Cov = covariancia de la intercepta y la pendiente. 
* p ≤.05, ** p ≤.01, *** p ≤.001.  
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Figura 2. Modelos de curva de crecimiento ascendente de los niveles de agresión del grupo control en los  
tres tiempos de evaluación del programa “Héroe” durante el aislamiento por COVID-19 en Argentina. 

 
 

Cambio de los niveles de agresión en el grupo intervención 
En segundo lugar, se estudió el desarrollo de los niveles de agresión en los adolescentes del grupo de 
intervención durante la situación de aislamiento social en Argentina para identificar el cambio de la variable 
agresión. Usando el LGCM, se comparó el chi cuadrado del modelo que propone ausencia de cambio (no 
cambio) con el modelo lineal, los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas, lo que indica 
que el modelo de cambio lineal es mejor que el modelo inicial que proponía la ausencia de cambio. Por último, 
se comparó el chi cuadrado del modelo lineal con el modo de cambio no lineal y no se hallaron diferencias 
estadísticas significativas lo que lleva a preferir el modelo de cambio lineal. Por otro lado, los niveles de ajuste 
obtenidos en el modelo de cambio lineal son mejores (X2 = .18, gl = 2, CFI = 1, TLI = 1, SRMR = .02) que los 
niveles de ajuste del no cambio. En la Tabla 2 se observan los ajustes de los modelos de no cambio, cambio 
lineal y cambio no lineal, así como la comparación entre ellos para el grupo de intervención. Por último, la 
media de la tendiente (slope) obtuvo un valor negativo y significativo (media S = -.03, p = .001), lo que indica 
que el cambio lineal en el grupo de intervención es de tipo descendente, es decir, que los niveles de agresión 
descendieron en los tres tiempos de evaluación (ver Figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Modelos de curva de crecimiento descendente de los niveles de agresión del grupo de intervención  
en los tres tiempos de evaluación del programa “Héroe” durante el aislamiento por COVID-19 en Argentina. 

 
 

Efecto de la intervención sobre la pendiente de cambio de la agresión  
Finalmente, se estudió el efecto de la intervención sobre la intercepta y el cambio de los niveles de agresión de 
los participantes, controlando el género y la edad. El modelo mostró un excelente ajuste: X2= 3.06, gl = 6, p = 
.80, CFI = 1, TLI= 1, SRMR = .04. Los resultados indican que el programa “Hero” tuvo un efecto significativo en la 
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reducción de los niveles de agresión de los adolescentes (β =-.63, SE =.23, p =.006), mientras que los efectos del 
género y la edad no fueron significativos. Por último, la variancia explicada fue del 28% (p≤. 001) en el postest y 
del 26% (p≤. 001) para la evaluación de seguimiento. La Figura 4 representa gráficamente los resultados de 
estos análisis. 
 

 
 

Nota: **p ≤.01, ***p ≤.001. 

 
Figura 4. El efecto del programa de intervención “Hero”  

en la intercepta y la pendiente de la agresión. 
 
 

Discusión 
Investigaciones recientes han demostrado el fuerte efecto negativo que ha tenido la situación de aislamiento 
preventivo durante la pandemia por COVID-19 en la salud mental de los adolescentes. Es así como, Feinberg et 
al. (2021) hallaron elevados niveles de conductas externalizantes e internalizantes, y Andrés et al. (2022) 
encontraron mayores niveles de impulsividad, irritabilidad y agresividad en esta población durante la 
pandemia.  
 
La situación de aislamiento y la elevada conflictividad interpersonal entre los adolescentes y las personas 
cercanas a su entorno durante este evento, obligó a profesionales de la salud a pensar alternativas de 
intervención virtual que pudieran arribar a los hogares de los adolescentes de manera efectiva. Investigaciones 
anteriores indicaron que el programa virtual “Héroe” es efectivo para promover un desarrollo positivo entre los 
adolescentes; de hecho, demostraron su efectividad en la promoción de la prosocialidad (Mesurado et al., 
2019), de la empatía, el perdón y las emociones positivas (Mesurado et al., 2021). Consecuentemente, se 
planteó que la implementación del programa “Héroe” también podía contribuir a reducir el comportamiento 
agresivo en adolescentes durante el aislamiento obligatorio derivado de la pandemia por COVID-19. En este 
escenario, se planteó la presente investigación con el objetivo de evaluar la eficacia del programa “Héroe” para 
inhibir el comportamiento agresivo en adolescentes. 
 
Los resultados del presente estudio apoyan esta hipótesis inicial, dado que evidenciaron la efectividad del 
programa “Héroe” en la disminución de la agresión en los adolescentes participantes. Diversos estudios indican 
que la presencia de emociones positivas y de actitudes de perdón (García-Vázquez et al., 2020), las 
experiencias emocionales empáticas (Jolliffe & Farrington, 2004), el reconocimiento de emociones negativas 
(Acland et al., 2021) y las conductas prosociales (Memmott-Elison et al., 2020) están asociadas a niveles 
menores de conductas violentas. En esta línea, intervenciones que promueven estas variables 
socioemocionales, como el programa “Héroe”, contribuyen a contrarrestar el nivel de agresión. Además, la 
creación de espacios de reflexión que conducen al adolescente a ser consciente del efecto que tiene en los 
demás su propio comportamiento y sus actitudes, así como a reconocer las emociones de los demás, disuaden 
las conductas disruptivas que deterioran sus relaciones interpersonales (Larson, 2010). 
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Los hallazgos revelaron que el género y la edad no introdujeron diferencias en la efectividad de la intervención, 
lo que indica que el programa “Héroe” fue igualmente efectivo para los adolescentes de ambos sexos y de las 
diferentes edades estudiadas (12 a 15 años). Similares resultados se hallaron durante la implementación del 
Programa en otro momento diferente al de la pandemia por COVID-19 (Mesurado et al., 2022). 
 
Por otro lado, este estudio aporta evidencia empírica respecto a la efectividad del Programa en disminuir los 
niveles de agresividad de los adolescentes en un lapso de tiempo relativamente breve (tres meses), explicando 
entre un 28% y un 26% de la variancia. Es importante tener en cuenta que las intervenciones diseñadas para 
disminuir conductas agresivas en adolescentes suelen ser menos eficaces cuando se comparan con las 
implementadas en niños (Resett & Mesurado, 2021). En esta misma línea, investigaciones previas muestran 
que programas como el de Olweus2, fueron menos exitosos para la reducción del bullying al trabajar con 
adolescentes en comparación con niños (Bauer el al., 2007).  
 
El grupo control presentó un incremento significativo de los niveles de agresión durante los tres tiempos de 
evaluación. Estos resultados están en consonancia con los de estudios previos realizados durante la situación 
de pandemia, los cuales hallaron un aumento de conflicto entre hermanos, padres e hijos caracterizado por la 
presencia de agresión física y verbal, enojo y hostilidad (Melegari et al., 2021, Royo-Isach et al., 2021, Wang et 
al., 2022). Teniendo en cuenta el incremento significativo de los niveles de agresión en el grupo control, es muy 
relevante evidenciar la reducción del comportamiento agresivo de los adolescentes participantes del 
Programa. 
 

Limitaciones 
Este estudio presenta una serie de limitaciones importantes. En primer lugar, se trabajó con una muestra de 
tamaño pequeño en relación con la cantidad de población adolescente que vive en la Ciudad de Buenos Aires. 
Por otro lado, aunque la asignación al grupo control y de intervención fue aleatorizada, la selección de la 
muestra se realizó de modo intencional lo cual limita la generalización de los resultados. En tercer lugar, las 
evaluaciones se recogieron a través de autoinformes que presentan conocidas limitaciones como pueden ser, 
el sesgo al responder, la intención de ocultar información y dar respuestas socialmente deseables. Por último, 
la escala empleada para evaluar agresividad solamente mide la conducta agresiva verbal y física, dejando de 
lado otros tipos de agresividad de suma importancia en esta etapa de la vida, como la agresividad relacional o 
la ciberagresión.  
 

Futuros estudios 
Se sugiere entonces que futuros estudios trabajen con muestras de mayor tamaño, seleccionadas al azar y de 
distintas ciudades y regiones de Argentina. Sería interesante evaluar la efectividad del Programa en otras 
naciones de América latina, y de esta manera comprobar su efectividad en contextos culturales diferentes; en 
este sentido, la implementación del programa de Olweus en los Estados Unidos obtuvo efectos diferentes en 
poblaciones de Suecia y Noruega (Bauer et al., 2007). También se sugiere usar otras técnicas de recolección de 
datos con el fin de evitar las limitaciones del autoinforme, podría ser emplear otros informantes como el grupo 
de pares o los padres de los adolescentes. Futuros estudios pueden evaluar la agresividad a partir de un 
modelo multidimensional que incluya agresividad física, verbal, relacional y en línea, lo cual permitiría testear 
la efectividad del programa “Héroe” para reducir diferentes tipos de comportamiento agresivo.  
 

Implicaciones 
Desde un punto de vista teórico, los resultados del presente estudio amplían las evidencias de que la presencia 
de rasgos positivos del carácter tales como la empatía, la gratitud, las emociones positivas, el perdón y la 

 
2 Programa de intervención escolar que busca generar un ambiente seguro y positivo para prevenir y reducir el bullying. Incluye diferentes actividades 
tales como, evaluación de las situaciones de bullying en el entorno escolar, capacitación de los docentes, generación de actividades con los alumnos, 
establecimiento de reglas claras, involucramiento a los alumnos en diálogos sobre el tema, inclusión de la familia y supervisión de los adultos en 
ambientes o situaciones dónde se pueden generar situaciones de violencia. 
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prosocialidad actúan como factores de protección en situaciones de agresión física y verbal entre los 
adolescentes. Desde el punto de vista práctico, se destaca la importancia de promover estos rasgos positivos 
con la intención de prevenir el surgimiento de conductas agresivas. Asimismo, el presente estudio proporciona 
evidencia respecto al importante papel que desempeñan las intervenciones virtuales en la disminución de la 
angustia psicológica experimentada durante eventos estresantes como la situación de pandemia por COVID-19 
y, en consecuencia, en desalentar los comportamientos disruptivos de los adolescentes. Algunos estudios 
indican que el incremento de la agresividad en los adolescentes se mantuvo estable durante el post-
confinamiento, lo que puede significar la persistencia de las conductas violentas verbales y físicas una vez 
adquiridas (Royo-Isach et al., 2021). Consecuentemente, es preciso alertar a los profesionales de la salud sobre 
la necesidad de continuar implementado medidas de intervención dirigidas a prevenirlas y desalentarlas tanto 
en el contexto escolar como familiar. El programa “Héroe” se ofrece como una alternativa válida y sustentable 
para cumplir con este cometido.   
 

Conclusión 
El principal aporte este estudio es comprobar la efectividad de la implementación de un programa que apoya el 
desarrollo positivo de los adolescentes, creado en el contexto latinoamericano, en un formato de auto 
intervención. De este modo, el programa “Héroe” puede beneficiar de manera directa a los adolescentes e 
indirectamente a las personas con las que interactúan, como familiares, amigos, pares y docentes, y producir 
un impacto positivo en las instituciones educativas y en la sociedad. 
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